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RESUMEN EJECUTIVO

A pesar de que los enfoques integrados para una infraestructura sostenible 
ya cuentan con un marco teórico consolidado, no es no es sencillo encontrar 
a nivel de sistemas buenos ejemplos de su puesta en práctica alrededor del 
mundo. Pero, a la vista de las megatendencias emergentes con relación a las 
inversiones, los recursos naturales y el uso de la energía, resulta cada vez más 
necesario un marco normativo que identifique e ilustre los objetivos prioritarios.

Este conjunto de estudios de caso desarrolla algunos de los aspectos más 
relevantes del informe Principios internacionales de buenas prácticas para una 
infraestructura sostenible. Así, los estudios de caso presentan los enfoques 
integrados en acción a través de ejemplos reales de las buenas prácticas que 
se enunciaron en los principios. El presente informe recoge diez estudios de 
caso, con una amplia representación de zonas geográficas y sectores, que 
abarcan diversos tipos de infraestructura:

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL DE 
SANTA LUCÍA, que pone de relieve una planificación de carácter 
intergubernamental y en consonancia con los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible de las Naciones Unidas y el Acuerdo de París.

1.

2. MEJORAS EN LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL PARA LA 
CONECTIVIDAD Y LA RESILIENCIA EN AFGANISTÁN, que aborda 
la necesidad de generar soluciones flexibles con el fin de ofrecer 
oportunidades a los ciudadanos y empresas del país en situaciones de 
crisis.

3. PLANIFICACIÓN A ESCALA DE PAISAJE PARA APOYAR LA 
CONSERVACIÓN, LAS FORMAS DE VIDA NÓMADAS Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE EN MONGOLIA, que detalla diferentes 
medidas que se pueden adoptar desde la fase inicial para garantizar 
las múltiples dimensiones de la sostenibilidad.

4. FONDOS DE AGUA PARA INSTITUCIONALIZAR SOLUCIONES 
BASADAS EN LA NATURALEZA EN ECUADOR, como ejemplo de los 
beneficios que resultan de dar prioridad a la naturaleza, en términos de 
aumento de la calidad en la prestación de servicios de infraestructura.

5. EDIFICIOS ECOLÓGICOS EN SINGAPUR, que incorporan la 
circularidad en los materiales de construcción, las tecnologías limpias y 
los diseños de los edificios.
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9.

7.

10.

6.

8.

«ENERGÍA SOLAR PARA LA SALUD» EN ZIMBABWE, iniciativa que 
integra dos sectores esenciales para garantizar un equilibrio inclusivo 
entre las prioridades sociales y económicas.

LOS BENEFICIOS DE LOS TRADICIONALES SISTEMAS DE QANAT 
PARA LA COMUNIDAD LOCAL EN IRÁN, que recupera una antigua 
forma de infraestructura, sostenible e idónea para la cultura del país, 
que fomenta los medios de vida locales.

PARQUES EÓLICOS FISCALMENTE SOSTENIBLES EN AUSTRIA, 
como modelo de movilización de fuentes de financiación privada 
dentro de un marco sólido de medidas políticas y normativas.

ARMONIZACIÓN DE LAS PRIORIDADES NACIONALES Y LAS 
NECESIDADES LOCALES MEDIANTE LA TRANSPARENCIA Y LOS 
PROCESOS DE CONSULTA EN CHILE, que subraya la importancia de una 
participación pública efectiva que involucre a todos los grupos y regiones.

INNOVACIONES EN LA GESTIÓN DE DATOS SOBRE 
INFRAESTRUCTURA EN MALAWI, que presenta las mejoras 
realizadas en materia de almacenamiento y análisis de datos, así como 
diversas formas creativas de compartir la información con todas las 
partes interesadas.

En las próximas décadas, las inversiones en infraestructura van a alcanzar 
proporciones de gran magnitud, lo que sin duda moldeará al planeta y su 
población. Las buenas prácticas, los desafíos y las lecciones aprendidas que 
recogen estos estudios de caso pueden servir de inspiración a los gobiernos 
en sus esfuerzos por intensificar una recuperación ecológica tras la COVID-19, 
reforzar la resiliencia ante las crisis e impulsar la Agenda 2030 para el Desarrollo 
Sostenible.
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GRÁFICO 1: ODS DE LA ONU

1.  Los sistemas de infraestructura sostenibles se pueden definir como aquellos que se planifican, diseñan, construyen, operan y desmantelan de tal modo que garantizan la 
sostenibilidad económico-financiera, social, medioambiental (incluida la resiliencia climática) e institucional a lo largo de todo el ciclo de vida de la infraestructura (Programa de las 
Naciones Unidas para el Medio Ambiente, 2021).

2. En lo sucesivo, «los Principios»

INTRODUCCIÓN

ENFOQUES INTEGRADOS Y LOS PRINCIPIOS INTERNACIONALES 

DE BUENAS PRÁCTICAS PARA UNA INFRAESTRUCTURA 

SOSTENIBLE 
El concepto de infraestructura sostenible está 
cobrando fuerza en todo el mundo1. Al tiempo que 
los países tratan de abordar las deficiencias de 
infraestructura más urgentes, de generar resiliencia 
ante las crisis y de impulsar la recuperación económica 
pos-COVID-19, son muchos los que ya reconocen la 
necesidad de armonizar dichos planes con la Agenda 
2030 para el Desarrollo Sostenible y el Acuerdo de 
París. Sin embargo, históricamente el panorama de las 
inversiones se ha visto dominado por la infraestructura 
«gris». Aún hoy representa la mayor parte del gasto 
actual en infraestructura destinado a la recuperación 
(Vivid Economics, 2021). De ahí la necesidad de 
disponer de ejemplos de sostenibilidad, que sirvan de 
inspiración en todo el mundo.
Este informe, que sirve de complemento al de 
Principios internacionales de buenas prácticas para 
una infraestructura sostenible, destaca una serie de 
megatendencias, y documenta diez estudios de caso 
de diversos países que ponen en práctica dichos 
principios. El informe Principios internacionales de 
buenas prácticas para una infraestructura sostenible2 
establece diez principios rectores para integrar la 
sostenibilidad ambiental, social y económica a lo largo 

de todo el ciclo de vida de la infraestructura (Programa 
de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente 
[PNUMA], 2021). Estos principios tienen como objetivo 
ayudar a que los gobiernos den un paso adelante para 
no solo «construir infraestructura de manera correcta» 
sino «construir la infraestructura correcta» y, con ello, 
satisfacer de forma sostenible las necesidades de 
servicio (PNUMA, 2021).
Esta colección de estudios de caso, que reúne ejemplos 
reales de gobernanza, programas e innovaciones 
técnicas, muestra la realización efectiva de buenas 
prácticas y enfoques integrados en acción, pero 
también resalta los desafíos existentes en su puesta 
en marcha y consideraciones de importancia para los 
responsables políticos. Ambos documentos resaltan 
cómo los enfoques integrados tienen en cuenta las 
interrelaciones existentes entre la infraestructura y 
los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de las 
Naciones Unidas. De hecho, la infraestructura impacta, 
de manera directa o indirecta, en la consecución de 
todos los ODS, y, en concreto, en el 92 por ciento de 
las 169 metas individuales (Thacker y otros, 2018). 
Además, los enfoques integrados también toman en 
consideración la existencia de complejas relaciones 
entre sectores, instituciones y comunidades, a través 
del espacio y del tiempo, y entre las diferentes fases 
del ciclo de vida de la infraestructura (PNUMA, 2019). 
Son enfoques, pues, esenciales para maximizar las 
sinergias y evitar compensaciones innecesarias.

Fuente: Programa de las Naciones Unidas 
para el Desarrollo [PNUD], 2020
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DIEZ ESTUDIOS DE CASO PARA DIEZ PRINCIPIOS RECTORES
La selección de los diez estudios de caso —de 
Afganistán, Austria, Chile, Ecuador, Irán, Malawi, 
Mongolia, Santa Lucía, Singapur y Zimbabwe— 
se realizó a partir de su consonancia con los diez 
principios rectores correspondientes. Cada caso 
pone de relieve aspectos específicos que desarrollan 
el principio relacionado (que se menciona al inicio de 
cada estudio de caso). Los casos analizan también de 
qué manera estas buenas prácticas pueden inspirar 
a otros países, así como los retos y las oportunidades 
que existen para replicarlos o mejorarlos. 
La definición y el desarrollo de los casos siguieron 
un proceso compuesto por diversas fases, tanto de 
investigación documental como de consultas con 
los Estados miembros y de contribuciones de los 
socios a través de la Alianza para la Infraestructura 
Sostenible (SIP), liderada por el PNUMA. El informe 
ya está finalizado y se puede proceder a su entrega, 
junto con el de los Principios, en la 5ª sesión de la 
Asamblea de las Naciones Unidas para el Medio 
Ambiente (UNEA), como parte de la implementación 
de la Resolución sobre infraestructura sostenible 
adoptada en la 4ª UNEA (UNEP/EA.4/L.6).

Los estudios de caso reflejan una amplia 
representación geográfica, con especial atención 
a los países en desarrollo de diversas regiones. 
Asimismo, abarcan diferentes sectores y tipos de 
infraestructura y presentan soluciones modernas 
e innovadoras además de las tradicionales; 
infraestructura natural además de construida; y 
tanto la denominada infraestructura «duras» como la 
«blanda». Los casos estudian las buenas prácticas a 
nivel de sistema —en contraposición a los ejemplos 
individuales a nivel de proyecto—, analizando 
así las redes de activos, entornos, instituciones y 
conocimientos que componen un sistema complejo 
de infraestructura. Por tanto, los casos nos detallan 
esas buenas prácticas realizadas a escala y desde el 
inicio del proceso de toma de decisiones. Tal y como 
se indica en el documento de los Principios, dichas 
intervenciones desde la fase inicial y a nivel de sistema 
son una característica intrínseca de los enfoques 
integrados, los cuales resultan imprescindibles para 
lograr una infraestructura plenamente sostenible. 
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En las próximas décadas, los grandes países asiáticos 
serán los protagonistas de un auge sin precedentes 
del gasto en infraestructura. Las estimaciones 
apuntan que, durante las dos próximas décadas, 
las inversiones en infraestructura en el continente 
asiático alcanzarán los 46 billones de dólares (Global 
Infrastructure Hub, 2019). En estos últimos años, el 
conjunto de la región ha conocido un considerable 
crecimiento demográfico y una significativa 
transformación económica. En particular, y dado que 
se espera que China y la India retomen importantes 
niveles de crecimiento de PIB (Fondo Monetario 
Internacional [FMI], 2021), también es previsible 
que sus respectivos gobiernos incrementen el gasto 
público en infraestructura en un 8 por ciento o más 
del PIB (Fay, y otros, 2019). La Iniciativa de la Franja 
y la Ruta (BRI, por sus siglas en inglés), que actúa 
como paraguas e impulso adicional de muchas 
inversiones en curso y otras previstas, fomenta el 
papel de la infraestructura como instrumento para 
abrir paso a una era de conectividad transcontinental, 
de comercio, de productividad y de crecimiento.  

En este contexto, muchas inversiones en 
infraestructura de la región se han centrado en grandes 
proyectos de los sectores del transporte, la energía 
y las telecomunicaciones. Por ejemplo, China ha 
construido la mayor central hidroeléctrica del mundo 
en la presa de las Tres Gargantas, y está ampliando de 
forma notable la construcción de centros de datos e 
instalaciones de redes 5G (China Dialogue, 2020a). En 
la India, por su parte, se ha aprobado la construcción 
de grandes puertos, como el de Vadhavan, para 
apoyar a la industria naval y favorecer las actividades 
de producción. La nueva instalación tiene 20 metros 
de profundidad —imprescindible para que el puerto 
pueda recibir a los buques portacontenedores más 
grandes del mundo— y una capacidad prevista para 
el año 2023 de 15 millones de toneladas métricas 
al año (Business Standard, 2020a). En 2038, dicha 
capacidad alcanzará su nivel máximo, con 254 
millones de toneladas métricas anuales (Business 
Standard, 2020b). Además, la India es el tercer país 
del mundo en términos de inversiones energéticas. 
Si bien el carbón aún predomina en la generación de 
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electricidad del país, la energía solar ocupa un espacio 
cada vez más significativo en su mix energético 
(Sarangi, 2018, pp. 3-16). En Asia sudoriental y 
central, se está introduciendo a gran velocidad 
infraestructura urbana y construida para satisfacer 
las necesidades de los cambios demográficos por 
los que atraviesan los países de la zona.
Aunque estas inversiones auguran importantes 
beneficios económicos, no hay que olvidar la enorme 
cantidad de recursos naturales y de terrenos necesaria 
para dar cabida y potenciar estas tendencias, como 
así muestran los gráficos 2 y 3. Igualmente, estos 
grandes proyectos de infraestructura construida 
comportarán impactos directos y profundos, tanto 
medioambientales como sociales. Más allá de 
los efectos inmediatos de carácter físico, si las 
inversiones comprometen a los países con modelos 
insostenibles de infraestructura, tecnologías y de 
extracción de recursos, se generarán repercusiones 
negativas a largo plazo que podrían socavar la 
capacidad de los países para lograr los ODS. Con 
todo, de entre las enormes sumas destinadas a las 
inversiones, encontramos en las grandes economías 
de la región algunos ejemplos positivos de enfoques 
integrados de infraestructura sostenible, que tienen 
en cuenta las necesidades del momento pero que 
también miran y velan por el futuro.

© Julia Drugova / shutterstock.com
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Fuente: adaptado de Panel 
Internacional de Recursos [IRP, por sus 

siglas en inglés](2017, p.29)

GRÁFICO 2: EXTRACCIÓN DE MATERIALES POR REGIONES, 1970-2017, 

EN MILLONES DE TONELADAS

GRÁFICO 3: PROYECCIÓN DEL CONSUMO MUNDIAL DE ENERGÍA PRIMARIA POR 

REGIONES, 2010-2050 (CUATRILLONES DE UNIDADES TÉRMICAS BRITÁNICAS)

Fuente: basado en Estados Unidos de 
América, Administración de Información 

Energética (2019)
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En China, con el fin de establecer un marco para 
el crecimiento sostenido del país y la expansión 
de su infraestructura, el Gobierno ha desarrollado 
un sistema exhaustivo de planificación del uso del 
suelo, que abarca las necesidades ecológicas, la 
agricultura, las ciudades y la principal infraestructura. 
Así, por ejemplo, entre 2010 y 2020, el Gobierno chino 
incluyó más de una cuarta parte de las tierras del 
país dentro de las líneas rojas que delimitan las zonas 
de conservación ecológica. Esto forma parte de su 
política de protección de las especies amenazadas y 
sus hábitats, que genera al mismo tiempo beneficios 
en términos de prevención de riesgos naturales 
y prestación de servicios ecosistémicos (China 
Dialogue, 2020b). Estas líneas rojas y el sistema de 
planificación general del uso del suelo tienen como 
objetivo garantizar que las construcciones en curso 
no provoquen pérdidas de biodiversidad y otros 
impactos negativos de carácter medioambiental.
Del mismo modo, la India ha creado herramientas 
de planificación de energías renovables en el marco 
de sus inversiones energéticas. Son herramientas 
diseñadas para optimizar la ubicación de los 
activos de infraestructura de energía renovable, ya 
que las energías renovables todavía generan una 
considerable huella terrestre por unidad producida 
de energía. El Centro para el Estudio de la Ciencia, 

la Tecnología y la Política desarrolló una herramienta 
de análisis de decisiones para la investigación y la 
planificación (DARPAN, por sus siglas en inglés), 
que integra criterios económicos y tecnológicos 
y también incluirá criterios ambientales y sociales 
para evaluar el impacto de las decisiones políticas 
y medidas de actuación relativas a la ubicación de 
la infraestructura de energía renovable (The Nature 
Conservancy [TNC], 2018). Una vez se complete su 
desarrollo, esta herramienta analizará dimensiones 
tales como la cobertura forestal, el desarrollo con 
bajas emisiones de carbono, la biodiversidad y el 
acceso a la energía. En cuanto a la infraestructura 
de transporte, el programa Pradhan Mantri Gram 
Sadak Yojana (PMGSY) ha mejorado la inclusión 
social y ha contribuido a la reducción de la pobreza 
a través de la conectividad y el mantenimiento de las 
carreteras para todo tipo de clima y a escala nacional 
(Organización Internacional del Trabajo [OIT], 2017). 
Se han construido más de 600 000 kilómetros de 
carreteras resilientes3(India, Centro Nacional de 
Informática, 2020), que cubren todos los estados 
del país y, en algunos de ellos, la tasa de empleo 
ha aumentado entre 2009 y 2017 en 5,5 puntos 
porcentuales (en viviendas conectadas a partir de 
2009) (Banco Mundial, 2019, p. 41). 

3. Se ha optimizado el diseño de las carreteras desde el punto de vista medioambiental y de resiliencia climática, lo que aporta una conectividad fiable a servicios y mercados.
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En Indonesia, encontramos algunos ejemplos 
inspiradores en los centros urbanos en expansión, 
en los que los responsables de la planificación han 
renunciado a soluciones de infraestructura gris, que 
exige un uso intensivo de recursos, y han apostado 
por una infraestructura natural eficaz. En el norte de 
Java, se han protegido y restaurado ecosistemas de 
manglares a lo largo de 20 kilómetros de la costa 
para salvaguardar de las inundaciones (Kapos y 
otros, 2019). Debido a las condiciones del terreno, la 
infraestructura «dura», como las presas y los diques, 
ha resultado ser cara e ineficaz. En cambio, este 
programa, complementado con incentivos financieros 
para medidas de restauración, ha resultado ser 
una eficaz ayuda para proteger de las tormentas, 
inundaciones y subidas del nivel del mar tanto a 
los residentes como a la infraestructura acuícola. Al 
mismo tiempo, la infraestructura natural ha generado 
beneficios colaterales, como el aumento de la 
productividad pesquera y de los ingresos asociados, 
las mejoras de la biodiversidad y de los niveles de 
absorción de carbono, sin olvidar el ahorro de costes 
durante el proceso (Kapos y otros, 2019). 

Por último, en Uzbekistán, como parte de los esfuerzos 
de conectividad realizados en toda la región, se han 
electrificado gradualmente las rutas ferroviarias de 
trenes de alta velocidad (Banco Asiático de Inversión 
en Infraestructura [BAII], 2020; ONU, 2020). Este 
modo de transporte público no solo es más limpio 
sino que, además, ha reducido el tiempo de viaje entre 
importantes ciudades muy distanciadas, a la vez que 
ha mejorado los costes de transporte y ha disminuido el 
nivel de emisiones. Por ejemplo, el tiempo de trayecto 
de Bujara a Tashkent y Jiva se reducirá en más de la 
mitad (BAII, 2020). Las mejoras también favorecen 
la expansión futura del comercio, con inversiones 
previstas para construir un corredor regional que 
transportará 1,6 millones de toneladas de mercancías 
de ayuda humanitaria a Afganistán (ONU, 2020). Este 
enfoque eficiente e integrado pone de manifiesto 
cómo un tipo determinado de infraestructura puede 
aportar de manera simultánea diversos beneficios 
sociales, económicos y medioambientales.
Del total de infraestructura urbana prevista para el año 
2050 en todo el mundo, más del 60 por ciento está 
todavía por construir, lo que representa una magnífica 
oportunidad para conformar el futuro (IRP, 2018, p. 
4). El verdadero reto consiste en garantizar que los 
tipos de ejemplos mencionados y, en particular, los 
diez estudios de caso de este informe, constituyan 
una pauta para aquellas zonas del mundo donde la 
inversión en infraestructura será más intensa.

© Julia Drugova / shutterstock.com
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PRINCIPIO RECTOR 1: PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA 

Las decisiones en materia de desarrollo de infraestructura deben 
basarse en una planificación estratégica que se ajuste a las agendas 
globales de desarrollo sostenible y que cuente con políticas, 
normativas e instituciones que faciliten la coordinación entre los 
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CONTEXTO
Santa Lucía es un pequeño país insular caribeño que se 
enfrenta a grandes retos para garantizar su prosperidad 
futura. Dado el aumento de los riesgos de carácter 
climático, su propia geografía expone a la isla a desastres 
naturales como inundaciones y desprendimientos de 
tierra. Estas amenazas suponen un riesgo especialmente 
elevado para la vida y los medios de subsistencia de los 
habitantes de las comunidades más vulnerables o de 
bajos ingresos. A escala nacional, el país se enfrenta a 
unos retos económicos persistentes propios de todos 
los pequeños países insulares (Adeoti y otros, 2020), 
como es la escasa capacidad fiscal y flexibilidad para 
abordar las necesidades de inversión, en razón de su 
tamaño y su fuerte dependencia de las importaciones 
(Santa Lucía, Ministerio de Educación, Innovación, 
Relaciones de Género y Desarrollo Sostenible, 2019). 
Además, existen amenazas para su entorno natural que 
pueden comportar graves consecuencias sociales o 
económicas y que, en último término, pueden socavar 
las aspiraciones a largo plazo de desarrollo sostenible 
del país. Por ejemplo, las consecuencias del huracán 
Tomás en 2010 representaron un coste equivalente 
al 43,4 por ciento del producto interior bruto (PIB) de 
Santa Lucía (Santa Lucía, Ministerio de Educación, 
Innovación, Relaciones de Género y Desarrollo 
Sostenible, 2018, p. 18).

Por ello, para hacer frente a este tipo de retos es esencial 
la infraestructura del país, que suministra servicios 
básicos, como la energía, el agua, el transporte, la 
gestión de residuos y la protección contra inundaciones, 
y proporciona instalaciones como escuelas, hospitales 
y mercados. Ahora bien, las previsiones apuntan a un 
cambio en la demanda a largo plazo de estos servicios 
derivado del aumento de población y del esfuerzo por 
alcanzar los objetivos económicos en sectores clave, 
como el turismo y la agricultura. La pandemia de la 
COVID-19 ha afectado gravemente al turismo de la isla, 
así como al transporte marítimo y aéreo, y ejemplifica 
cómo este tipo de incertidumbres futuras puede 
repercutir en gran manera en el desarrollo nacional de 
Santa Lucía.
El Gobierno nacional reconoció la necesidad de 
establecer una planificación integrada a largo plazo 
en todos los sectores de la infraestructura, y en 2018 
la formalizó con la creación de la Unidad Nacional 
de Planificación y Programas Integrados dentro del 
Departamento de Finanzas.

©NAPA / shutterstock.com
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ESTUDIOS DE CASO

EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA NACIONAL
Santa Lucía ha regulado un marco para llevar a cabo 
una «Evaluación de la infraestructura nacional», que 
proporcione a los responsables gubernamentales un 
enfoque sólido de la planificación de infraestructura 
(Adshead y otros, 20204). Este marco tiene como 
objetivo garantizar que se atiendan las necesidades 
sociales, económicas y medioambientales en caso 
de producirse determinados escenarios futuros. La 
evaluación se basa en la Modelización de Sistemas de 
Infraestructura Nacional (NISMOD, por sus siglas en 
inglés), metodología que ha desarrollado el Consorcio 
de Investigación sobre Transiciones de Infraestructura 
(ITRC, por sus siglas en inglés), liderado por la 
Universidad de Oxford. A través de diversas fases, 
este método permite analizar primero las necesidades 
actuales y futuras del país en términos de infraestructura 
para después ofrecer recomendaciones sobre cómo 
satisfacer dichas necesidades identificadas.

Así, la evaluación de la infraestructura nacional presenta 
una estimación de las necesidades futuras de Santa 
Lucía en materia de infraestructura elaborada mediante 
un análisis de carácter intersectorial, el cual toma 
como base los datos recopilados y estratégicamente 
priorizados en colaboración con las diversas partes 
interesadas. Y después propone recomendaciones 
sobre cómo satisfacer esas necesidades en 
consonancia con las prioridades nacionales y los 
compromisos internacionales, como las metas de los 
ODS y los compromisos de mitigación del cambio 
climático en el marco del Acuerdo de París. Además, 
la evaluación utiliza datos geoespaciales relacionados 
con los riesgos derivados del cambio climático, lo 
que permite establecer prioridades entre las medidas 
de adaptación para toda la isla. Esta valoración 
resulta de analizar primero el riesgo que entrañan 
esos peligros para los activos económicos, sociales 
y medioambientales del país y en qué medida estos 
peligros pueden impedir la consecución de los ODS.

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA DE INFRAESTRUCTURA
La planificación estratégica a largo plazo de Santa 
Lucía se centra en cuatro sectores de infraestructura 
interdependientes: energía, suministro de agua, aguas 
residuales y residuos sólidos. Esta planificación analiza 
los cambios de la demanda en esos sectores en 
función de la evolución de la densidad de población 
residente y de la llegada de turistas. Para la primera 
evaluación, realizada entre 2019 y 2020, se recogió 
información muy detallada sobre un conjunto delimitado 
de activos de infraestructura de Santa Lucía, y el 
Gobierno estableció los factores clave en la dotación y 
demanda de infraestructura. Los resultados obtenidos 
a partir de la modelización sirvieron de base para la 
toma de decisiones y recomendaciones acerca del 
tipo, capacidad, ubicación y secuencia de posibles 
actuaciones relativas a la infraestructura.
Esta iniciativa ha contribuido a que el Gobierno de 
Santa Lucía abandone progresivamente un modelo 
de gestión en silos y adopte un enfoque integrado de 
la infraestructura, que permite abordar de manera más 
efectiva las prioridades y los objetivos nacionales fijados 
con las aportaciones de los diferentes grupos de interés 
de la Administración, las instituciones de investigación y 
el sector privado. Por su parte, la modelización integrada 
del rendimiento de la infraestructura ha permitido que 
los responsables políticos de Santa Lucía valoren mejor 
las eficiencias y compensaciones logradas con miras 
a la consecución de los objetivos de desarrollo del 
país. Así, por ejemplo, el gráfico 4 muestra el aumento 
de la demanda en todo el sistema de infraestructura 
generado por el incremento estimado del turismo tras la 
ampliación de dos ejes de transporte internacional. Esta 
representación ilustra posibles soluciones intersectoriales 
para reducir las presiones relacionadas con el uso de 
recursos y los sectores de residuos sólidos, energía, 
suministro de agua y aguas residuales de la isla.

4. Este estudio de caso es una versión resumida de la publicación de la UNOPS aquí citada.

© evenfh / shutterstock.com
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SOSTENIBLE
La Evaluación de la infraestructura nacional 
proporciona una base para la estrategia de desarrollo 
futuro de Santa Lucía y ayuda a definir las inversiones 
y las políticas de infraestructura que resulten 
necesarias para su consecución. La modelización de 
infraestructura, utilizada para elaborar una cartera de 
proyectos de infraestructura intersectoriales a largo 
plazo, se ha llevado a cabo a partir de un conjunto 
de objetivos prioritarios establecidos en consonancia 
con los objetivos nacionales así como con los ODS y 
el Acuerdo de París.
Para tener en cuenta los objetivos de mitigación, 
el modelo también ha incorporado los objetivos de 
reducción de emisiones fijados por Santa Lucía en sus 
contribuciones determinadas a nivel nacional (CDN). 
Estos objetivos delimitan los tipos y las dimensiones 
de las actuaciones que se pueden adoptar para estar 
en consonancia con una estrategia de infraestructura 
sostenible a largo plazo. Con vistas a favorecer una 
integración de la adaptación al cambio climático en la 
planificación de desarrollo, Santa Lucía ha elaborado 
un Plan Nacional de Adaptación (PNA), que contiene 
271 medidas de adaptación acordes con los ODS. 

Gracias a la evaluación de la infraestructura nacional 
y la formación impartida a los grupos de interés, 
se pueden priorizar y ejecutar mejor este tipo de 
medidas tomando como base la información más 
reciente disponible.
Aunque, en su sentido más amplio, la infraestructura 
puede repercutir de alguna forma en el 92 por ciento 
de las metas de los ODS (Thacker y otros, 2018), 
las recomendaciones formuladas en el marco de 
la evaluación guardan una relación directa con 
el logro de diversas metas de los ODS relativas al 
suministro de energía y agua, al entorno natural, a la 
reducción de la pobreza y a la gestión sostenible de 
los residuos (metas de los ODS 1.4, 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 
7.1, 7.2, 11.6 y 12.5). Además del análisis principal, 
la evaluación también incluyó una valoración de 
necesidades de infraestructura a largo plazo para 
diversos proyectos específicos planificados. Estos 
proyectos pueden contribuir a la consecución de un 
amplio conjunto de metas de los ODS, relacionadas 
con el crecimiento económico, la salud y la 
desigualdad (ODS 2, 3, 8, 9, 10, 13 y 17). El gráfico 5 
muestra los ODS potencialmente impactados por las 
actuaciones realizadas en el marco de la evaluación 
de la infraestructura nacional. 

GRÁFICO 4: IMPACTO DE LAS AMPLIACIONES DEL AEROPUERTO Y DEL PUERTO DE CRUCEROS DE 

SANTA LUCÍA EN EL NÚMERO DE TURISTAS Y NECESIDADES DE INFRAESTRUCTURA PARA 2050, 

ASÍ COMO POSIBLES SOLUCIONES MULTISECTORIALES
Fuente: Adshead y otros, (2020)
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Fuente: Adshead y otros, 
(2020)

GRÁFICO 5: ODS POTENCIALMENTE AFECTADOS POR LAS ACTUACIONES EN EL MARCO DE LA EVALUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA 

NACIONAL DE SANTA LUCÍA

COORDINACIÓN DE POLÍTICAS, NORMATIVAS E INSTITUCIONES
La evaluación incluye recomendaciones de medidas 
normativas y de actuación para todos los sectores, 
como puede ser la incorporación de estándares de 
eficiencia energética en los códigos de construcción 
o en el etiquetado de los electrodomésticos, 
medidas de mejora de la medición y la reducción de 
fugas en la red de suministro de agua o el diseño 
de un sistema de tasas y reembolsos para reducir la 
generación de residuos en más de un 12 por ciento 
(Adshead y otros, 2020, p. 31) La ejecución de estas 
políticas, junto con la modificación de los códigos de 
construcción, contribuirán a reforzar la resiliencia.
Al principio, dados los diferentes mandatos y 
agendas de los diversos ministerios de Santa Lucía 
relacionados con la infraestructura, la coordinación 
interministerial supuso todo un reto para el país. Pero 
la creación de la NIPP como agencia de coordinación 
contribuyó a facilitar el proceso de evaluación de 
forma integrada. En la actualidad, la NIPP se encarga 
de definir la visión global, la estrategia y la hoja de 
ruta para el desarrollo de la agenda nacional de 
infraestructura de Santa Lucía. Durante la evaluación 
de 2019-2020, se incorporaron las contribuciones 
de diversas instituciones, como ministerios, 
organismos gubernamentales, el mundo académico 
y el sector privado. El equipo de la NIPP recibió una 
formación continuada durante la propia realización 
de la evaluación, de tal modo que el análisis se 
llevó a cabo con su participación, a fin de facilitar 
la apropiación nacional de esas capacidades. Unos 
treinta funcionarios del Departamento de Finanzas 
y de otros ministerios asistieron a un taller de 
formación sobre las herramientas de análisis, con el 
fin de reforzar las capacidades de la Administración 
para una planificación sostenible de la infraestructura 
a largo plazo.

Los datos disponibles sobre algunos ámbitos de 
interés, como, por ejemplo, los costes asociados a 
los proyectos de infraestructura seleccionados, eran 
escasos. Por ello, este análisis se basó en las mejores 
estimaciones posibles. En todo caso, gracias a la 
formación recibida sobre el uso de la herramienta, 
los funcionarios públicos podrán incorporar nuevos 
datos conforme estén disponibles y, de este modo, 
mejorar las evaluaciones futuras.

REPLICABILIDAD
La metodología NISMOD se puede replicar —como 
así se ha hecho, con positivos resultados, en Curazao 
(Adshead y otros, 2018), Palestina (Ives y otros, 2019) 
y el Reino Unido (Hall y otros, 2017)— con el fin de 
ayudar a las respectivas administraciones a incorporar 
progresivamente una planificación integrada de la 
infraestructura nacional. También se ha utilizado para 
la planificación de la resiliencia en Argentina, China, 
Nueva Zelanda, Tanzania y Viet Nam.
La experiencia de Santa Lucía pone de manifiesto 
el papel decisivo de una planificación integrada y 
estratégica de la infraestructura para impulsar que los 
países adopten decisiones basadas en la evidencia. 
La evaluación de la infraestructura nacional gestiona 
la incertidumbre existente proyectando una serie 
de posibles escenarios de crecimiento en el futuro. 
Asimismo, se puede incluir información sobre el actual 
desajuste causado por la pandemia en los sectores del 
turismo, la aviación y el transporte marítimo con el fin 
de guiar las decisiones y la recuperación económica 
pos-COVID-19. Los objetivos, armonizados con los 
objetivos nacionales y las agendas internacionales 
de desarrollo, se pueden adaptar a los posibles 
cambios en las prioridades nacionales, como, por 
ejemplo, dedicar una mayor atención a los indicadores 
sanitarios o económicos para combatir los efectos 
devastadores de la pandemia.
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REFERENCIAS

IDEAS RELEVANTES

>   La evaluación de la infraestructura nacional proporciona al Gobierno un marco detallado paso a 
paso, para fijar las prioridades y lograr una visión de desarrollo a largo plazo.

>   La Unidad Nacional de Planificación y Programas Integrados (NIPP) del Departamento de Finanzas es 
la encargada de coordinar con el resto de instituciones el programa de infraestructura de Santa Lucía.

>   La evaluación de la infraestructura nacional ofrece recomendaciones de medidas políticas y 
normativas para todos los sectores. Con ello, se logran dos objetivos fundamentales: 1) se refuerza 
el papel de la infraestructura en la consecución de los objetivos nacionales e internacionales; y 2) se 
promueve un entorno propicio para el desarrollo de una infraestructura sostenible.
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MEJORAS EN LA 
INFRAESTRUCTURA 
DIGITAL PARA LA 
CONECTIVIDAD Y 
LA RESILIENCIA EN 
AFGANISTÁN

PRINCIPIO RECTOR 2: PRESTACIÓN DE SERVICIOS CON CAPACIDAD DE RESPUESTA,  
RESILIENCIA Y FLEXIBILIDAD  

La planificación y el desarrollo de infraestructura deben fundamentarse en 
una adecuada comprensión de las necesidades de mantenimiento de la 
infraestructura y de las diversas opciones disponibles para satisfacer dichas 
necesidades. En concreto, es preciso comprender y gestionar debidamente 
los constantes cambios de la demanda de servicios, así como satisfacer las 
necesidades renovando o restaurando la infraestructura existente antes de invertir 
en nueva infraestructura. La planificación a nivel de sistema de los proyectos de 
infraestructura debe promover las posibles sinergias para mejorar la conectividad 
y, de este modo, contribuir a una mayor productividad, eficiencia, sostenibilidad 
y beneficios indirectos de las inversiones. La flexibilidad y la resiliencia deben 
incorporarse a los planes de infraestructura para tener en cuenta los cambios e 
incertidumbres a lo largo del tiempo, y los planes deben actualizarse.
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CONTEXTO
Afganistán, país montañoso y sin litoral, se enfrenta 
a importantes problemas de conectividad. Cerca de 
tres cuartas partes de la población viven en zonas 
rurales y a menudo remotas (Banco Mundial, 2019), 
y apenas el 11 por ciento de la población utiliza 
Internet (Banco Mundial, 2017). De hecho, el coste de 
Internet en sí constituye un problema habitual. Dado 
que Afganistán carece de salida al mar y de cableado 
submarino, tiene que pagar derechos de transacción 
a sus países vecinos: Pakistán, Irán y Turkmenistán 
(Unión Internacional de Telecomunicaciones [UIT], 
2018). 
Tras décadas de prolongados conflictos y un 
acceso muy restringido a los mercados, muchos 
ciudadanos no disponen de servicios públicos 
ni de suficientes medios para subsistir. En los 
últimos años, Afganistán ha iniciado un proceso 
de integración de la infraestructura digital en la 
planificación estratégica nacional y ha adoptado 
medidas para incrementar la conectividad, todo ello 
con miras a cubrir esas necesidades de servicio y 
ofrecer oportunidades económicas a su población. 

En contextos de crisis —como los conflictos y las 
pandemias—, la infraestructura digital puede ofrecer 
soluciones sostenibles y flexibles y fomentar la 
resiliencia, siempre que su desarrollo se adapte a las 
particularidades culturales del lugar.
Las mejoras en la infraestructura digital de Afganistán 
forman parte del planteamiento más amplio de la 
denominada Ruta de la Seda Digital, una variante 
de la BRI que pretende mejorar la conectividad entre 
continentes mediante inversiones en infraestructura. 
La Ruta de la Seda Digital tiene como objetivo 
impulsar la economía del conocimiento en las 
regiones de Asia central, meridional y sudoccidental. 
En Afganistán, la planificación gubernamental y 
la ejecución de algunos proyectos, como Digital 
CASA, ha adoptado un enfoque de las mejoras de la 
infraestructura digital, tanto «dura» como «blanda», 
centrado en cuatro componentes: conectividad 
nacional y regional, administración electrónica, 
entorno propicio (marcos de medidas políticas y 
normativas) y fortalecimiento de las instituciones 
(Afganistán, Ministerio de Comunicaciones y 
Tecnologías de la Información, 2019a).
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ABORDAR LAS NECESIDADES DE CONECTIVIDAD
Los actores económicos y políticos de la región 
han destacado el importante potencial económico 
que se deriva del intercambio transfronterizo de 
conocimientos, del comercio electrónico y del 
despliegue de servicios por toda la región central 
y del sur de Asia. Sin embargo, todas estas 
actividades económicas requieren que exista una 
buena infraestructura digital. En Afganistán se ha 
identificado la necesidad de proporcionar a sus 
principales regiones y comunidades una conexión 
asequible a Internet, así como de reducir el coste 
global de los servicios de Internet y de conectar 
digitalmente las instituciones públicas (Afganistán, 
Ministerio de Comunicaciones y Tecnología de la 
Información, 2019a). Como objetivo a corto plazo, 
el Gobierno se ha propuesto conectar las remotas 
provincias de Badjshán y Bamiyán con la red nacional 
de cable de fibra óptica (CFO). 
Según encuestas realizadas, los ciudadanos 
y las pequeñas y medianas empresas (pymes) 
consideran imprescindible poderse formar y adquirir 
las capacidades digitales necesarias para poder 
aprovechar plenamente la nueva infraestructura 
digital. En la actualidad, la tasa de alfabetización de 
adultos en Afganistán es solo del 31,7 por ciento 
(PNUD, 2020). A finales de 2019, el Ministerio de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información 
puso en marcha, con la colaboración de diversas 
universidades, el Programa de Capacitación 
para el Empoderamiento de las Mujeres en la Era 
Digital, que tiene por objeto dotar a las mujeres de 
habilidades y conocimientos digitales y ampliar así 
sus perspectivas económicas (Afganistán, Ministerio 
de Comunicaciones y Tecnologías de la Información, 
2019b). 
Asimismo, el terreno montañoso e inaccesible de 
Afganistán y la falta de infraestructura de transporte 
en el país imponen la necesidad de adoptar 
soluciones flexibles para la provisión de servicios 
públicos y la actuación de la Administración. 
La administración electrónica constituye un 
componente clave en los planes de mejora de la 
infraestructura digital de Afganistán. Los planes 
se centran en el establecimiento de habilitadores 
comunes de servicios electrónicos públicos para las 
comunidades y pymes, de modo que puedan acceder 
a la información y a los servicios públicos a través 
de sus dispositivos móviles (Afganistán, Ministerio 
de Comunicaciones y Tecnología de la Información, 
2018, pp. 16-19). Del mismo modo, el proyecto Centro 
de Recursos de la Administración Electrónica Fase 
II ha mejorado las capacidades de los funcionarios 
del Ministerio de Comunicaciones y Tecnologías 
de la Información de Afganistán en la formulación 
de políticas. En este proyecto, la Administración 

ha utilizado las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) como medio de mejora de sus 
actuaciones, el aumento de su transparencia y el 
fomento de una eficiente prestación de servicios. 
Las soluciones de administración electrónica han 
elevado el nivel de competencia de las oficinas de 
la Administración para atender las solicitudes de los 
ciudadanos, lo que ha permitido también llevar a 
cabo diversas reformas, tanto de legislación como de 
políticas y estrategias, imprescindibles para fomentar 
un sector privado más dinámico. En el marco de 
este proyecto, 300 empleados de la Administración 
afgana han recibido formación en administración 
electrónica y tecnologías de la información (Agencia 
de EE. UU. para el Desarrollo Internacional [USAID, 
por sus siglas en inglés], 2019).

INTEGRACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DIGITAL EN LA 

PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA NACIONAL
Las necesidades de infraestructura existentes en 
Afganistán están claramente reflejadas en sus planes 
nacionales. Así, las TIC y la conectividad regional 
constituyen ejes fundamentales en el Plan Nacional de 
Infraestructura del Ministerio de Hacienda (Afganistán, 
Ministerio de Hacienda, 2016). El actual Programa 
de Política de las TIC para Afganistán (2018-2022) 
establece una «agenda digital para el desarrollo y 
el cambio social» e identifica múltiples usos de las 
soluciones digitales, no solo para el desarrollo del 
comercio y la administración electrónicos, sino también 
de la ciberecología y gestión de los recursos naturales, 
la ciberagricultura, la cibersanidad y la cibereducación 
(Afganistán, Ministerio de Comunicaciones y 
Tecnologías de la Información, 2018). Esta agenda 
hace hincapié en un enfoque integrado, con soluciones 
digitales transversales para los diversos sectores. Sin 
duda, representa un avance con respecto a las políticas 
anteriores en materia de TIC, que no detallaban, por 
ejemplo, las posibles aplicaciones medioambientales 
y de recursos naturales (Afganistán, Ministerio de 
Comunicaciones y Tecnologías de la Información, 
2008). 
Además, Afganistán se ha esforzado por crear un 
entorno propicio para el desarrollo de estas soluciones 
digitales y de la economía de las TIC. Esto incluye 
medidas de armonización normativa con sus países 
vecinos, la eliminación de monopolios, así como la 
evaluación y modernización de los marcos jurídicos 
existentes en materia de TIC, con el fin de atraer 
la inversión privada para el sector. Sin embargo, el 
conflicto que vive el país supone un importante reto 
para alcanzar estas aspiraciones, ya que desincentiva 
la inversión y obstaculiza la ejecución de los proyectos 
(Banco Asiático de Desarrollo [BAsD], 2020). 
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GESTIÓN MEDIOAMBIENTAL Y RESILIENCIA
En los planes de gestión de la ciberecología y de 
los recursos naturales se presta especial atención 
a la infraestructura digital como medio para 
mejorar las capacidades de planificación, gestión y 
seguimiento del Ministerio de Minas y el de Medio 
Ambiente (Afganistán, Ministerio de Comunicaciones 
y Tecnologías de la Información, 2018). Los planes 
también establecen objetivos para desarrollar 
bases de datos, registros y mapas de Sistemas de 
Información Geográfica (SIG) medioambientales 
disponibles para toda la Administración, de cara a 
una gestión más eficiente de los recursos naturales 
del país.
La infraestructura digital conlleva sus propios retos 
de sostenibilidad medioambiental, incluidos aquellos 
relacionados con el aumento de la demanda de 
determinados recursos naturales tales como el 
litio (necesario para las baterías de los dispositivos 
móviles), las necesidades energéticas, los residuos 
electrónicos y el posible impacto medioambiental 
de las redes por cable. Al diseñar la infraestructura 
digital «dura» las redes de CFO se ubicaron de modo 
que puedan prestar servicio tanto a las carreteras 
existentes como a las futuras. Esto ha logrado 
reducir el número de instalaciones físicas en zonas 
nuevas y ha evitado posibles impactos ambientales 
negativos, como la eliminación de la vegetación, 
la pérdida de biodiversidad y la interrupción de los 
regímenes hidrológicos y de las rutas migratorias de 
los animales, así como el deterioro del rico patrimonio 
cultural de Afganistán (Cabral, 2017). En general, 
los planes para las redes de CFO del proyecto 
Digital CASA cubren 3 132 kilómetros de cable, que 
proporcionan 1 401 kilómetros de conexión para 
las provincias con redundancia en la red nacional, 
y 1 731 kilómetros de redundancia de red para la 
conexión de las regiones (Cabral, 2017, pp. 88-89). 
La redundancia integrada es un elemento esencial 
de resiliencia para los momentos de convulsiones y 
crisis, en un entorno en el que los peligros derivados 
del clima y de los conflictos generan frecuentes 
daños a la infraestructura física.
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REPLICABILIDAD
Los proyectos de infraestructura digital de Afganistán, 
en fase de ejecución, se enfrentan a importantes 
retos, si bien también influyen de manera positiva 
las buenas prácticas de sus planes nacionales y las 
intervenciones a nivel de sistema. Muchos países del 
mundo todavía carecen de infraestructura digital y de 
acceso a Internet y, en algunos de ellos, solo utiliza 
Internet el uno por ciento de su población (Banco 
Mundial, 2017). Esto no solo limita enormemente los 
tipos de empleos disponibles para los ciudadanos 
sino que también determina el grado de flexibilidad 
del mercado laboral así como de la prestación de 
servicios públicos como la educación y la sanidad.
La pandemia de COVID-19 ha puesto de relieve la 
importancia de una planificación integrada para 
la resiliencia y el valor que genera la inversión en 
infraestructura digital de cara a la flexibilidad laboral, 
entre otras ventajas. En todo el mundo, se ha sabido 
transformar millones de actividades profesionales y 
educativas para realizarse en plataformas virtuales. 
Y, gracias a ello, las personas han podido mantener 
sus medios de vida, al tiempo que se han reducido 
las necesidades de construir infraestructura física 
con fuerte huella ecológica, como son las oficinas y 
la infraestructura de transporte.
Así, las mejoras de la infraestructura digital se pueden 
integrar en los planes estratégicos nacionales 
como parte de las medidas para una recuperación 
económica ecológica y resiliente pos-COVID-19. Las 
soluciones digitales, siempre sometidas a rigurosas 
evaluaciones de sostenibilidad y viabilidad, pueden 
representar claras alternativas a las instalaciones e 
infraestructuras físicas. Pero también se precisa una 
exhaustiva evaluación de las posibles repercusiones 
medioambientales y sociales negativas ligadas a 
las soluciones digitales —como el mayor consumo 
de recursos naturales y de energía o la pérdida de 
puestos de trabajo y oficios tradicionales— para 
mitigarlas en lo posible, tanto en Afganistán como en 
otros países.

IDEAS RELEVANTES

>  Enfrentado a múltiples desafíos, Afganistán 
ha sabido interpretar el cambiante contexto 
económico y educativo y destacar el papel 
de la infraestructura digital como base 
fundamental para generar oportunidades 
económicas en todas sus regiones. El 
Gobierno afgano ha puesto en marcha 
un programa de formación digital para 
mujeres, al tiempo que fomenta el 
acceso a la administración electrónica 
de los ciudadanos y las pymes con sus 
dispositivos móviles.

>  En su Programa de Política de las TIC para 
Afganistán, el Gobierno ha establecido una 
agenda digital para el país, que promueve 
la conectividad y las sinergias entre 
múltiples sectores.

>   Afganistán está armonizando su regulación 
digital con sus países vecinos y ha 
fomentado la inversión privada en el sector. 
La ubicación de las redes de CFO permitirá 
que sean compartidas por las carreteras 
existentes y futuras, con lo que se reducirá 
su impacto medioambiental mientras se 
contribuye a un sistema más resiliente.
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PRINCIPIO RECTOR 3: EVALUACIÓN INTEGRAL DEL CICLO DE VIDA DE LA SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad ambiental, social y económica de la infraestructura 
deberá evaluarse lo antes posible en el ciclo de planificación y 
preparación, abarcando tanto los factores financieros como los no 
financieros de los proyectos, sistemas y sectores interdependientes 
a lo largo de sus ciclos de vida. Las evaluaciones deben considerar 
el impacto acumulado en los ecosistemas y las comunidades como 
parte de un escenario más amplio, que va más allá de la inmediatez 
del proyecto, y también tener presentes las repercusiones de carácter 
transnacional.

PLANIFICACIÓN A 
ESCALA DE PAISAJE 
PARA APOYAR LA 
CONSERVACIÓN, 
LAS FORMAS DE 
VIDA NÓMADAS Y EL 
DESARROLLO SOSTENIBLE 
EN MONGOLIA
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Situada en el norte de Asia, entre China y Rusia, 
Mongolia es el país con menor densidad de 
población del mundo y el más extenso sin litoral: 
tiene una superficie total de 1 564 millones de km² y 
una población estimada de algo más de 3,3 millones 
de habitantes (PNUD, 2020). Alrededor del 32 por 
ciento de la población es nómada o seminómada, 
mientras que más del 60 por ciento de los mongoles 
vive en zonas urbanas (Organización de las Naciones 
Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura 
[UNESCO] 2018, p. 3). Gracias a sus excepcionales 
y complejas características geológicas, Mongolia 
es un productor líder de materias primas como el 
carbón y el cobre. Las actividades de exploración 
y extracción de materias primas están ligadas al 
desarrollo a gran escala de infraestructura por todo el 
país, desarrollo que a su vez también está vinculado 
a la ruta económica China-Mongolia-Rusia (Zoїf 
Environment Network, 2020). Por término medio, 
el sector minero de Mongolia ha representado en 
los tres últimos años el 23,03 por ciento de su PIB 
(Iniciativa para la Transparencia de las Industrias de 
Extracción [EITI, por sus siglas en inglés], 2020), si 
bien las exportaciones de minerales se han visto 
afectadas de manera significativa por la pandemia 
de COVID-19 (Naciones Unidas, 2020). 

A grandes rasgos, el paisaje de Mongolia se divide 
en cuatro regiones: al oeste, las montañas de Altái; 
al sur, el desierto de Gobi; al este, la vasta estepa; 
y al norte, los bosques de taiga. Estos paisajes 
albergan una flora y fauna de gran riqueza y prestigio 
mundial, desde las plantas medicinales hasta el asno 
salvaje asiático. La degradación del suelo constituye 
el problema medioambiental más grave del país, un 
proceso que, a su vez, acelera la desertificación y que 
afecta a la integridad del excepcional ecosistema y a 
la biodiversidad de Mongolia. Más del 70 por ciento 
de los pastizales de Mongolia se encuentran ya 
degradados en cierta medida y más del 75 por ciento 
de las tierras de pastoreo del país están en proceso 
de degradación (Nyamtseren  y otros, 2013, p. 9) La 
pérdida de la capacidad de carga de la tierra y de la 
productividad de sus recursos repercute directamente 
en la productividad de la nación y en sus esfuerzos 
por lograr un desarrollo equitativo y sostenible. Las 
principales causas de la degradación del suelo son la 
minería, el desarrollo de infraestructura y el excesivo 
pastoreo, todo ello agravado además por el cambio 
climático.
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PLANIFICACIÓN A ESCALA DE PAISAJE
A pesar de la baja densidad de población de 
Mongolia, sus frágiles ecosistemas semiáridos 
se hallan amenazados debido al importante 
desarrollo de infraestructura para la minería y el 
transporte. Sin una planificación a escala de paisaje 
y las correspondientes medidas de mitigación para 
proteger las cabeceras de los ríos y los corredores 
de fauna silvestre, la expansión descontrolada de 
la infraestructura económica no será sostenible. 
Además, también se corre el riesgo de perjudicar 
los medios y formas de vida rurales tradicionales, 
que necesitan ecosistemas robustos para realizar el 
pastoreo nómada. 
El Gobierno de Mongolia, con la ayuda de TNC, ha 
elaborado planes nacionales a escala de paisaje que 
tienen en cuenta los recursos biológicos, los servicios 
medioambientales, diversas consideraciones 
relativas al cambio climático y las perspectivas de 
desarrollo. Desde su inicio, estos planes integraron 
múltiples valores y objetivos. La elaboración de los 
planes se llevó a cabo en consonancia con una política 
medioambiental de mitigación y compensación que 
ayuda a Mongolia a reducir al mínimo el impacto 
en los hábitats de fauna y flora silvestres del país y 
garantizar la prestación de servicios ecosistémicos a 
largo plazo sin dejar de impulsar el florecimiento de 
sectores económicos primordiales con el desarrollo 
de nueva infraestructura. 

ACTUACIONES EN LAS FASES INICIALES PARA LA CONSERVACIÓN 

Y LA MITIGACIÓN 
Como parte de la planificación preliminar de la 
conservación, el Gobierno de Mongolia llevó a 
cabo un proceso de evaluación ecorregional, con 
un enfoque integrado e impulsado por los grupos 
de interés, que dio lugar a la creación de mapas 
de definición de prioridades de conservación para 
todo el país. La evaluación ecorregional constituye 
un instrumento transparente y basado en datos para 
identificar un conjunto de áreas que representan en 
su conjunto a la mayor parte de los hábitats de las 
especies autóctonas, las comunidades naturales 
y los sistemas ecológicos presentes en una zona 
determinada. La evaluación puede ayudar a que los 
planes a escala de paisaje identifiquen un conjunto 
de sitios prioritarios para la planificación de la 
conservación (Cameron, Cohen y Morrison, 2012; 
Goldstein y otros, 2017). 
Este enfoque ha ayudado a Mongolia a alcanzar 
sus objetivos de conservación, al tiempo que 
pone de manifiesto cómo es posible planificar y 
diseñar el futuro desarrollo económico del país de 

tal modo que se eviten y minimicen los diversos 
efectos negativos en el paisaje, de acuerdo con la 
jerarquía de mitigación (Heiner y otros, 2019). Esta 
planificación de la conservación resulta beneficiosa 
para los pastores nómadas, ya que sus medios 
de vida y su patrimonio cultural dependen de los 
pastos que proporciona la apenas poblada estepa 
de Mongolia (BAsD, 2013). Inicialmente, el Gobierno 
puso en marcha este enfoque en la región de la 
estepa oriental y después en la región meridional del 
Gobi, que se enfrentaba a importantes problemas de 
desarrollo económico. Y en 2017 se elaboraron otros 
dos planes de conservación ecorregionales para 
completar el proceso en todo el país. 
Durante este proceso de planificación, el Gobierno 
también elaboró normas y orientaciones sobre 
mitigación para los proyectos de infraestructura. 
En 2012, el Parlamento de Mongolia modificó la 
ley de Evaluación del Impacto Ambiental (EIA) para 
exigir compensaciones de biodiversidad a todos 
los proyectos de explotación minera y petrolera 
(Mongolia, Parlamento, 2012). En 2014, el Ministerio 
de Medio Ambiente y Desarrollo Ecológico elaboró 
una guía práctica para la implementación de las 
compensaciones de biodiversidad. Con el fin de 
reforzar una aplicación transparente y replicable, 
el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo 
Ecológico, con el apoyo de TNC, ha desarrollado un 
conjunto de herramientas digitales SIG de diseño de 
programas de mitigación para la identificación de los 
impactos y el cálculo de los requisitos de mitigación 
y compensación (TNC, 2016a). Este conjunto de 
herramientas incluye una función de localización de 
la compensación. De este modo, se identifican los 
posibles lugares de compensación comparando la 
composición de la huella de desarrollo del ecosistema 
con las distintas ubicaciones de proyectos. Gracias 
a esta función, se pueden identificar, dentro de las 
áreas de análisis biogeográfico, aquellos sitios con 
ecosistemas similares en diferentes extensiones 
espaciales, definidas por unidades políticas (distritos 
[soums] y provincias [aimags]). 
El enfoque del marco de planificación integrada de 
Mongolia no es, pues, reactivo ni está definido de 
manera individual para cada proyecto, sino que toma 
una visión proactiva y para toda la región, coherente 
con unos objetivos más amplios de conservación 
y desarrollo sostenible. Este tipo de planificación 
evita que los promotores desarrollen sus proyectos 
en zonas sensibles, al tiempo que incentiva a las 
empresas para que ubiquen la infraestructura en las 
zonas menos perjudiciales y promueve una mayor 
transparencia para que los funcionarios públicos y la 
ciudadanía puedan valorar las posibles repercusiones 
de los proyectos.
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EL DESARROLLO DE CAPACIDADES PARA EVALUAR CON RIGOR
La disponibilidad de datos es uno de los principales 
retos a la hora de elaborar y poner en marcha un 
proceso de planificación conjunta de la conservación 
y la mitigación a escala de paisaje. El proceso depende 
de los datos disponibles, que a menudo son muy 
básicos e incompletos, lo que hace imprescindible 
que un grupo de trabajo de expertos revise de 
manera periódica el proceso de planificación en sus 
diferentes fases.
Si bien se ha desarrollado una herramienta de diseño de 
programas de mitigación, que proporciona un método 
simplificado de evaluación de las consecuencias 
de los proyectos y las medidas necesarias de 
mitigación, la capacitación de las autoridades de la 
Administración de Mongolia sigue siendo un desafío 
crítico del proyecto, dada la alta rotación existente 
en el cuerpo de funcionarios públicos. Con todo, 
más de cien funcionarios han recibido ya formación 
sobre los requisitos de mitigación para garantizar 
la aplicación de los rigurosos procedimientos de 
concesión de licencias medioambientales, y se han 
creado programas de formación de formadores 
para garantizar la transmisión y continuidad de los 
conocimientos (TNC, 2016b). En todo el mundo 
muchas decisiones de desarrollo económico se 
pueden adoptar a escala subestatal. Esto implica 
que, para ser eficaces, los procesos de planificación 
deben incorporar programas específicos de 

capacitación de los funcionarios públicos en los 
múltiples niveles de su administración, con el fin 
de garantizar la implementación efectiva de dichos 
planes.
Además, el desarrollo de capacidades para elaborar 
una planificación integrada y a escala de paisaje de 
la infraestructura contribuye a la consecución de 
diversos ODS de la ONU y sus metas asociadas 
(ONU, 2020). Gracias a estos esfuerzos, Mongolia 
ayuda a proteger el agua potable (ODS 6: Agua 
limpia y saneamiento) mediante la identificación y 
preservación de las zonas con cabeceras de ríos 
y humedales, y a conservar los escasos recursos 
hídricos del país. Por otra parte, gracias a la 
protección de los pastizales y las compensaciones 
para ayudar en su gestión, la planificación contribuye 
a procurar la seguridad alimentaria (ODS 2: Hambre 
cero), reducir la degradación del suelo y apoyar la 
restauración y conservación de la tierra (ODS 15: 
Vida de ecosistemas terrestres). La experiencia 
de Mongolia es también un buen ejemplo de 
fomento de instituciones fuertes mediante una 
mayor transparencia en la toma de decisiones, la 
reducción de posibles conflictos y el fortalecimiento 
de las actuaciones gubernamentales (ODS 16: Paz, 
justicia e instituciones sólidas). El enfoque de la 
planificación también puede mejorar la ubicación 
de la infraestructura, contribuyendo así al ODS 9 
(Industria, Innovación e Infraestructura).
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REPLICABILIDAD
Esta experiencia de Mongolia de planificación a 
escala de paisaje puede servir a otros países como 
modelo para ampliar sus zonas protegidas y mejorar 
la aplicación de la jerarquía de mitigación y de las 
políticas de compensación. Los países se pueden 
inspirar en los procesos adoptados por Mongolia 
para mejorar la sostenibilidad de su infraestructura 
construida y, al mismo tiempo, conservar el capital 
natural indispensable para las formas y medios de 
vida de las comunidades. La planificación a escala 
de paisaje constituye un instrumento específico para 
garantizar que, en la era pos-COVID-19, los programas 
de recuperación económica estén en sintonía 

IDEAS RELEVANTES

>   Los planes a escala de paisaje de Mongolia incorporan múltiples categorías de recursos, lo que 
ayuda a los responsables de la toma de decisiones a tener en cuenta y minimizar los efectos 
acumulativos del desarrollo de infraestructura. 

>    El proceso de planificación ha servido de base para nuevas normas legislativas y directrices de cara 
a evitar, minimizar y compensar las repercusiones de los proyectos de infraestructura.

>    En la puesta en marcha de las evaluaciones ecorregionales a nivel nacional, se llevó a cabo un proceso de 
participación, impulsado por los grupos de interés, que resultó esencial para incorporar las necesidades 
de los ciudadanos en los mapas de prioridades de conservación y en los planes a largo plazo.

con los objetivos sociales y medioambientales. 
Además, ayuda a reducir o a evitar el proceso de 
fragmentación de hábitats y, con ello, a disminuir la 
tasa de interacción entre los seres humanos y los 
animales portadores de enfermedades. 
La organización TNC ha adaptado y generado 
aplicaciones similares para ayudar a otros Gobiernos, 
como por ejemplo en Australia, la India o Indonesia. 
Todos los enfoques de planificación a escala de 
paisaje comparten el mismo objetivo: empoderar 
a quienes toman las decisiones con la información 
necesaria para valorar los proyectos de desarrollo 
propuestos según su impacto medioambiental y 
social.
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PRINCIPIO RECTOR 4: EVITAR EL IMPACTO MEDIOAMBIENTAL E INVERTIR EN LA 
NATURALEZA

Debería minimizarse el impacto medioambiental adverso generado 
por la infraestructura y potenciar todo lo posible el capital natural. 
Debe evitarse construir en zonas primordiales para la conservación 
de la biodiversidad o con un alto valor de servicios ecosistémicos. 
El desarrollo de la infraestructura física debe aspirar a complementar 
o a reforzar —y no a sustituir— la capacidad de la naturaleza para 
prestar servicios como el suministro y la depuración del agua, el 
control de las inundaciones y la captura del carbono. Es necesario 
dar prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza.

FONDOS DE 
AGUA PARA 
INSTITUCIONALIZAR 
SOLUCIONES BASADAS 
EN LA NATURALEZA EN 
ECUADOR
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En Ecuador, el suministro de agua depende 
principalmente del buen funcionamiento de unos 
delicados ecosistemas. Muchas de las localidades 
más pobladas del país, como la capital, Quito, y 
Cuenca, se abastecen de las aguas de las montañas 
de los Andes, donde los bosques nubosos y los 
pastizales regulan los flujos de agua y ayudan a 
conservar la humedad durante los meses más secos 
del año (Echevarría, 2002). Sin embargo, estos 
ecosistemas se han visto amenazados no solo por 
el cambio climático, sino también por la degradación 
del suelo derivada del desarrollo de infraestructura 
física, incluidas las redes de carreteras. Estas obras 
acarreaban el riesgo de reducir la capacidad de la 
naturaleza para prestar un servicio que es esencial 
para las comunidades: el abastecimiento de agua 
limpia. Para hacer frente a estas cuestiones, se han 

creado los fondos para el agua, que son instituciones 
participativas con mecanismos de financiación y 
que tienen por objeto dar prioridad a las soluciones 
basadas en la naturaleza.
En Ecuador, el agua no solo es un elemento 
fundamental para la vida y la actividad económica 
del país, sino que además posee un importante valor 
de carácter social y cultural. De hecho, la filosofía 
indígena andina del Buen Vivir —recogida en 2008 
en la Constitución ecuatoriana— busca el equilibrio 
entre los seres humanos y la naturaleza y aboga 
por sistemas de gobernanza comunitarios para la 
gestión de los recursos naturales, entre ellos el agua 
(Fatheuer, 2011). En este marco, tuvo lugar la creación 
de los fondos de agua, con el fin de hacer frente a la 
creciente demanda de agua en un contexto de estrés 
ambiental y de escasa capacidad presupuestaria del 
Gobierno. 
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FONDOS DE AGUA
Desde el año 2000, se han creado de forma gradual 
fondos de agua en diversas ciudades de Ecuador 
(como Quito, Cuenca y Guayaquil) y también fondos 
de carácter regional en el centro y el sur del país. 
Estos fondos recurren a soluciones basadas en la 
naturaleza para garantizar el agua, destinando las 
aportaciones dinerarias de los usuarios a actuaciones 
de conservación que velen por la sostenibilidad de la 
gestión y suministro del agua. Por tanto, la creación 
de estos fondos responde a la voluntad de promover 
la sostenibilidad medioambiental, pero también 
de abordar otras dimensiones de la sostenibilidad 
mediante innovadores mecanismos de financiación 
y estructuras de gobernanza. Además, los fondos 
de agua de Ecuador constituyen todo un sistema 
de infraestructura a gran escala (en concreto, a 
escala de la cuenca hidrográfica para el suministro 
de agua de ciudades o regiones enteras, siempre 
bajo coordinación institucional), por contraposición a 
los proyectos individuales de infraestructura para la 
gestión del agua.

LA PRESERVACIÓN DE LA NATURALEZA PARA UNA PRESTACIÓN 

DE SERVICIOS DE ALTA CALIDAD
De cara a la prestación de servicios de infraestructura, 
el enfoque de los fondos de agua establece como 
eje central la conservación de la naturaleza. En 
Quito, por ejemplo, el 80 por ciento del agua de 
la ciudad procede de tres zonas protegidas: la 
Reserva Ecológica Cayembe-Coca, la Reserva 
Ecológica Antisana y el Parque Nacional Cotopaxi 
(Arias, Benítez y Goldman, 2010, p. 1). A pesar de 
gozar del estatus de zonas protegidas, la integridad 
de sus ecosistemas se hallaba amenazada por los 
efectos de la actividad humana, que ponía en peligro 
la capacidad de la vegetación autóctona de retener 
agua y de liberar lentamente agua potable. Las 
praderas húmedas y los bosques nubosos retienen 
la humedad y regulan los flujos de agua cuando se 
derrite la nieve de los glaciares del entorno o cuando 
las nubes bajas y la niebla cubren el dosel forestal 
(Browder y otros, 2019). La vegetación y la tierra 
absorben no solo las precipitaciones sino también 

los contaminantes, que quedan así almacenados 
o transformados en sustancias menos peligrosas 
(Calvache, Benítez y Ramos, 2012). El mantenimiento 
de esta «infraestructura natural» permite la retención 
de agua potable a largo plazo y su lenta liberación en 
las masas de agua y los humedales, para que pueda 
ser suministrada a los usuarios.
Inicialmente, se consideró que la infraestructura 
construida, incluidas las plantas depuradoras, era 
una solución indicada para mejorar la calidad y el 
suministro del agua, pero este tipo de instalaciones no 
abordaban la verdadera causa del problema, es decir, 
la creciente degradación de los ecosistemas (Arias, 
Benítez y Goldman, 2010). En cambio, los fondos de 
agua han proporcionado una vía para priorizar las 
soluciones basadas en la naturaleza, entre las que 
se incluye el mantenimiento y la mejora de la función 
de las cuencas hidrográficas de reserva mediante la 
replantación de las especies de vegetación autóctona, 
el vallado de las riberas y la compra de terrenos para 
su protección y conservación. Así, por ejemplo, en 
cinco años, el Fondo Regional del Agua en el sur 
de Ecuador (FORAGUA), ha convertido 174 028 
acres en reservas municipales, con la consiguiente 
protección y restauración de los ecosistemas de sus 
cuencas, que abastecen de agua a 432 196 personas 
(Paladines y otros, fecha desconocida, p. 10).
Los fondos han contribuido a mejorar el suministro y 
la calidad del agua, al tiempo que preservan el valor 
inherente de los ecosistemas andinos. Por ejemplo, 
los análisis comparativos realizados en zonas 
colindantes que no están bajo la administración 
del Fondo de Agua de Quito (FONAG) mostraron 
un significativo aumento de la presencia de sólidos 
suspendidos en el agua, comparado con los niveles 
mostrados en las zonas administradas por el fondo 
en ese mismo período (2014-2017) (Asociación 
Latinoamericana de Fondos de Agua, 2018). Los 
elevados costes asociados a la eliminación de los 
sedimentos realzan asimismo las ventajas económicas 
de este tipo de soluciones basadas en la naturaleza. 
Ese mismo estudio realizó una comparación del 
coste proyectado de la conservación a lo largo de 20 
años, con un retorno de la inversión de 2,15 USD por 
cada dólar invertido.
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INTEGRACIÓN DE LA CONSERVACIÓN Y LA FINANCIACIÓN INCLUSIVA
Los Fondos Regionales del Agua y el de Quito se 
configuraron como fondos fiduciarios para 80 años que 
financian soluciones basadas en la naturaleza con las 
aportaciones que perciben de los usuarios del agua, 
los servicios públicos, las empresas y organizaciones 
no gubernamentales (Kauffman, 2014). Los activos 
de estos fondos son invertidos en los mercados 
financieros por gestores fiduciarios independientes, 
que distribuyen los ingresos entre los diversos grupos 
de interés para financiar actividades de conservación 
y gestión de las cuencas hidrográficas, tal y como 
quedan detalladas en el contrato del fondo. El consejo 
de administración del fondo, responsable de decidir el 
destino de los fondos, generalmente cuenta con una 
amplia representación del Gobierno local, los usuarios 
del agua y otras partes interesadas. Las disposiciones 
del contrato definen las relaciones entre los miembros 
y detallan las condiciones del uso de los fondos. 
El mecanismo fiduciario se establece a largo plazo, 
lo que proporciona estabilidad al acuerdo fiduciario, 
al tiempo que facilita una buena planificación y 
fomenta la participación de otras entidades en la 
inversión (United Nations Water, 2011). De este modo, 
los fondos de agua logran integrar plenamente la 
sostenibilidad medioambiental y la financiera. Por 
otra parte, constituyen un mecanismo de financiación 
inclusivo, que recurre a contribuciones de los usuarios, 
lo que garantiza que la financiación de este tipo de 
soluciones basadas en la naturaleza no dependa 
únicamente de contribuciones externas. Al mismo 
tiempo, el mecanismo evita la privatización del control 
de los recursos hídricos en Ecuador, un requisito 
fundamental en términos del Buen Vivir y a la luz del 
contexto político del país.

GOBERNANZA Y PLANTEAMIENTO SISTÉMICO
Los fondos de agua de Ecuador no son un proyecto 
de infraestructura específico para una determinada 
localidad. Al contrario, constituyen todo un sistema 
de activos, soluciones basadas en la naturaleza e 
instituciones en el sentido más amplio. Inicialmente, 
la creación en Ecuador de estos fondos de agua 
se enfrentó a múltiples barreras, como la ley sobre 
financiación pública, que prohibía a las instituciones 
gubernamentales (y también a las empresas locales 
de suministro de agua) invertir en este tipo de 
mecanismos financieros (Browder  y otros, 2019). Sin 
embargo, gracias a la modificación de esta ley, se 
logró generar un entorno propicio para los fondos del 
agua a nivel nacional.
Los propios fondos de agua configuran estructuras 
de gobernanza descentralizadas, que dan cabida a un 
amplio abanico de partes interesadas. En concreto, los 
fondos más recientes han desarrollado instituciones 
asociadas, como el Parlamento del Agua de 
Tungurahua, que se encarga de definir las prioridades 
del fondo, de supervisarlo y de garantizar que se 
lleven a cabo las actividades de conservación. Este 
planteamiento participativo y sistémico ha contribuido 
a desarrollar un sistema más eficaz de abastecimiento 
de agua en diversas zonas del país (Kauffman, 2014). 
Además, los fondos se apoyan en organizaciones 
sociales de base; así, por ejemplo, el fondo de 
Tungurahua se creó tras un minucioso proceso de 
consulta y negociación entre los tres movimientos 
indígenas de la provincia (Kauffman, 2014). De este 
modo, desde su inicio, los fondos suelen reflejar el 
conocimiento y las preferencias locales y contribuyen 
a crear una cultura del agua sostenible e inclusiva 
(United Nations Water, 2011).
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REPLICABILIDAD
Desde su creación, los fondos de agua se han 
extendido por todo Ecuador y han evolucionado para 
adaptar su inicial modelo al contexto local de cada 
momento. De hecho, el primer fondo se creó a escala 
de ciudad, pero la flexibilidad de su modelo permitió 
que también se creara otro a escala regional, el 
Fondo Regional del Agua, que solo precisó incorporar 
algunas pequeñas diferencias en los acuerdos y las 
actividades de conservación. Actualmente, existen 
fondos de agua en varios países latinoamericanos, 
como Colombia, la República Dominicana y México. 
Proporcionan un marco institucional para las 
soluciones basadas en la naturaleza que también goza 
de sostenibilidad desde el punto de vista financiero. 
Esto es esencial en un contexto mundial en el que las 
finanzas públicas son cada vez más limitadas y las 
desigualdades continúan en aumento. Dado que los 
fondos para el agua son participativos —creados y 
perfilados por todas las partes interesadas locales— 
no ofrecen, por definición, soluciones uniformes para 
todos los casos. Por tanto, se pueden replicar en 
otras partes del mundo que cuenten con políticas 
económicas similares, siempre que se tengan 
presentes los contextos locales respectivos.

IDEAS RELEVANTES

>   Los fondos de agua son estructuras de gobernanza descentralizadas y participativas, en las 
se incorpora el conocimiento local desde su propia concepción. Este mecanismo contribuye a 
conservar los servicios ambientales prioritarios.

>    El Fondo del Agua de Quito ha duplicado con creces la rentabilidad de la inversión, al tiempo que ha 
mejorado el funcionamiento de las cuencas hidrográficas, así como el abastecimiento y la calidad del 
agua. Un enfoque que otorgue prioridad a las soluciones basadas en la naturaleza puede aportar, de 
manera simultánea, mejoras en los resultados tanto económicos como medioambientales.

>   Los mecanismos de financiación inclusiva de los fondos del agua utilizan las aportaciones de sus 
usuarios. Las decisiones sobre la distribución del agua se adoptan en el seno de un consejo en el 
que están ampliamente representados los diversos grupos de interés, lo cual permite desarrollar una 
cultura de rendición de cuentas y de integridad financiera a largo plazo.
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PRINCIPIO RECTOR 5: EFICIENCIA DE RECURSOS Y CIRCULARIDAD 

La planificación y el diseño de los sistemas de infraestructura deben 
incorporar la circularidad y el uso de tecnologías y materiales de 
construcción sostenibles con el fin de minimizar su huella ecológica 
y reducir las emisiones, los residuos y otros contaminantes.

EDIFICIOS 
ECOLÓGICOS 
EN SINGAPUR
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Singapur es uno de los países con mayor densidad 
de población del mundo (Departamento de Asuntos 
Económicos y Sociales de las Naciones Unidas 
[DAES, Naciones Unidas], 2019). Esta ciudad-Estado, 
que ocupa poco más de 720 km², tiene que afrontar 
considerables problemas debido a sus escasos 
recursos naturales (Chew, 2010, p. 196). Pero, al 
mismo tiempo, la economía de Singapur es una de las 
más eficientes del mundo en términos de emisiones 
de carbono, y el país se ha propuesto que al menos 
un 80 por ciento de sus edificios sean ecológicos 
para el año 2030 (Singapur, Autoridad de Edificación 
y Construcción [BCA, por sus siglas en inglés], 2010, 
p. 3). Desde 2005, con el fin de conformar una ciudad 

limpia, eficiente y habitable, así como de reducir la 
dependencia del país respecto a las importaciones 
de recursos naturales para la construcción, Singapur 
ha puesto en marcha una serie de innovaciones 
para integrar la sostenibilidad medioambiental en la 
infraestructura construida. Los edificios ecológicos 
de Singapur (que pueden ser oficinas, edificios 
universitarios, edificios de transporte público y otras 
instalaciones) incorporan principios de circularidad, 
usando materiales reciclados y tecnologías limpias 
para el diseño de la construcción. En gran medida, 
estas innovaciones han sido posibles en general 
gracias al entorno propicio generado, que promueve 
activamente el uso de materiales y de prácticas de 
construcción sostenibles.
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INTEGRACIÓN DE LA CIRCULARIDAD EN LA CONSTRUCCIÓN
La primera y fundamental cuestión técnica que 
distingue a los edificios ecológicos de Singapur es la 
utilización de materiales ecológicos y reciclados para 
su construcción. Por ejemplo, destaca el sistema 
de construcción de madera de ingeniería en masa 
(MET, por sus siglas en inglés) realizado para todo un 
bloque de edificios universitarios de doce plantas en 
el Eunoia Junior College (Singapur, BCA, 2020a). Este 
tipo de madera se extrae de bosques gestionados de 
forma sostenible (Programme for the Endorsement of 
Forest Certification, 2019), por lo que tanto la huella de 
carbono como las emisiones netas de carbono de los 
edificios construidos con MET son considerablemente 
inferiores a las generadas por los edificios de acero u 
hormigón (Singapur, BCA, 2020b). Otro ejemplo es 
el Tampines Concourse, un edificio de oficinas de 
tres plantas construido con el denominado hormigón 
verde. El hormigón verde utiliza menos arena5, ya que la 
sustituye parcialmente por escoria de cobre, agregados 
de hormigón reciclado (RCA, por sus siglas en inglés) y 
escoria granulada de alto horno (GGBS, por sus siglas 
en inglés) (Chew, 2010).
Los principios de circularidad están presentes en los 
edificios de Singapur a lo largo de todo su ciclo de 
vida, incluida la fase de su derribo o demolición. La 
BCA estableció un protocolo de demolición que se 
añadió después a los Estándares de Singapur, que 
conforman un conjunto de procedimientos que, entre 
otras medidas, potencian al máximo la recuperación 
de residuos para su reutilización o reciclaje (Singapur, 
BCA, 2020c). De este modo, se pueden utilizar estos 
materiales en otros proyectos de edificación, como es 
el caso del edificio Samwoh Eco-Green, que incluyó 
hormigón con RCA procedente de residuos de otras 
construcciones y demoliciones. 

DISEÑO DE EDIFICACIONES Y TECNOLOGÍAS ECOLÓGICAS
Como complemento a esta construcción con materiales 
ecológicos, el Gobierno de Singapur también fomenta el 
diseño de edificios sostenibles y el uso de tecnologías 
ecológicas que minimicen el impacto medioambiental 
de los edificios, al tiempo que optimicen su rendimiento. 
Esto se realiza a través del sistema de certificación BCA 
Green Mark, que constituye un marco para el análisis del 
rendimiento medioambiental global de un edificio, tanto 
en términos de energía, eficiencia del agua y calidad 
medioambiental de su interior, como de su impacto 
medioambiental a lo largo de todo su ciclo de vida. 
El clima tropical de Singapur comporta un uso frecuente 
de estrategias de diseño pasivo en edificios y espacios, 
con el fin de reducir el consumo de energía y las 
emisiones de carbono de los mismos. Así, por ejemplo, 
existen viviendas individuales con diseños de carácter 
vernáculo (es decir, adaptados a las particularidades de 
la zona) en los que se ha dispuesto cuidadosamente su 

orientación con el fin de aprovechar al máximo la luz 
natural o de evitar el exceso de temperatura por los rayos 
solares. Para lograr integrar la naturaleza en su denso 
entorno urbano, Singapur cuenta con un creciente 
número de edificios en los que se incluyen amplias 
zonas verdes y árboles, que proporcionan sombra 
y minimizan el denominado efecto de calor urbano. 
Muchos edificios tienen componentes exteriores para 
protegerse del sol, como alerones o voladizos (Eco-
Business, 2011). Los tejados o azoteas verdes, hechos 
con cubiertas vegetales, contribuyen aún más a reducir 
la captación del calor solar. De este modo, este tipo de 
edificios proporcionan una solución alternativa, basada 
en la naturaleza, y reducen la necesidad de adoptar 
soluciones de infraestructura «gris». 
En términos de eficiencia energética, destacan los 
ejemplos del Edificio de Energía Cero (ZEB, por sus 
siglas en inglés) del Campus Braddell de BCA y el 
edificio de la Escuela de Diseño y Medio Ambiente 4 
de la Universidad Nacional de Singapur (NUS SDE4, 
por sus siglas en inglés), recientemente inaugurado. 
El ZEB@BCA fue el primer edificio de energía cero del 
sudeste asiático y ha conseguido, desde 2009 y durante 
casi diez años consecutivos, un consumo energético 
nulo. Constituye una verdadera plataforma de ensayo 
para la incorporación de tecnologías ecológicas de 
construcción en edificios existentes (Singapur, BCA, 
2020d). Por su parte, el NUS SDE4 se ha adaptado 
a las condiciones tropicales del país, con especial 
atención a la fachada, la orientación y la volumetría 
del edificio, y cuenta con un sistema de refrigeración 
híbrido con ventiladores que sustituye al sistema 
tradicional de aire acondicionado, lo que genera un 
mayor nivel de ajuste y un menor consumo de energía 
proporcionando el mismo bienestar térmico. Desde 
su inauguración en 2019, el NUS SDE4 ha obtenido 
un rendimiento energético neto positivo, gracias a 
la cuidadosa gestión de su consumo de energía y 
al conjunto solar fotovoltaico de gran envergadura 
instalado en la azotea. Y, en la urbanización de 
Punggol Northshore, la Junta de Vivienda y Desarrollo 
de Singapur ha incorporado tecnologías inteligentes 
como los ventiladores inteligentes, que se activan en 
función de la temperatura, los niveles de humedad y 
el movimiento humano (Singapur, Junta de Vivienda y 
Desarrollo, 2015). Gracias a este tipo de soluciones, los 
edificios han visto reducido su consumo de energía y 
de recursos naturales y, al mismo tiempo, han ganado 
en comodidad y utilidad para sus residentes.
Otras construcciones como Tuas Nexus son un 
ejemplo de aplicación de la circularidad a través de la 
integración de diferentes sectores. Tuas Nexus será la 
primera instalación de tratamiento de aguas y residuos 
del mundo plenamente integrada, ya que albergará la 
planta de recuperación de aguas de la Junta de Servicios 
Públicos de Tuas y de la Agencia Nacional del Agua de 
Singapur, así como una instalación integrada de gestión 
de residuos de la Agencia Nacional del Medio Ambiente. 

5. La arena es un recurso cada vez más escaso relacionado con los altos niveles de emisiones de gases de efecto invernadero e impactos ambientales negativos, como la erosión de las 
costas debido a su extracción.
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Esta construcción aprovechará las sinergias derivadas 
de la relación existente entre el agua, la energía y los 
residuos de cara a optimizar la recuperación de la 
energía y de los recursos naturales y a reducir el uso 
del suelo. Así, por ejemplo, la electricidad que genere 
el proceso de conversión de residuos en energía se 
utilizará para el funcionamiento de toda la instalación, 
y el posible excedente resultante se exportará a la red 
eléctrica. Como resultado de este enfoque integrador, 
Tuas Nexus será una instalación energéticamente 
autosuficiente. Se estima que se genere un ahorro de 
carbono de más de 200 000 toneladas de CO2 al año, 
lo que equivale a retirar 42 500 coches de la circulación 
de Singapur (Agencia Nacional de Medio Ambiente de 
Singapur, 2020).

UN ENTORNO PROPICIO
El apoyo del Gobierno de Singapur ha sido un factor 
determinante en la configuración de estos sistemas 
de edificación ecológica, ya que, mediante diversas 
políticas e incentivos estratégicos, ha favorecido un 
entorno propicio para lograr que el 80 por ciento de 
los edificios en Singapur (por superficie bruta) sean 
ecológicos en 2030.
Así, el Plan de Incentivos del Sello Verde pretende 
acelerar la adopción de tecnologías y prácticas de 
diseño y construcción de edificios que sean respetuosas 
con el medio ambiente mediante incentivos en dinero 

en efectivo o en superficie de suelo (Singapur, BCA, 
2020e). Como complemento de este plan, se ha 
aprobado una legislación que exige que todos los 
edificios nuevos y existentes que acometan reformas 
importantes, cumplan unos estándares mínimos de 
sostenibilidad medioambiental. El programa Consumo 
Energético Superbajo es el siguiente hito en el proceso 
hacia una edificación ecológica en Singapur. Este 
programa, lanzado en 2018, incluye un conjunto de 
iniciativas, elaboradas por el Gobierno en colaboración 
con la industria y el mundo académico, que tienen por 
finalidad fomentar el diseño y la construcción de edificios 
asequibles y de consumo superbajo de energía (con 
una mejora del 60 por ciento en la eficiencia energética 
respecto de los estándares de construcción de 2005) 
(Singapur, BCA, 2018, p. 10). 
Los edificios diseñados a partir de los estándares del 
Sello Verde no solo aportan los beneficios derivados 
de la sostenibilidad medioambiental, sino que además 
obtienen un ahorro neto positivo durante todo su ciclo de 
vida6. En algunos casos, se ha logrado reducir sus gastos 
de funcionamiento en un 11,6 por ciento (Universidad de 
Yale, 2013). Otros incentivos adoptados son el Plan de 
Financiación de la Eficiencia Energética de los Edificios, 
el Plan de Incentivos para Rascacielos Ecológicos y el 
Fondo de Innovación para una Construcción sin Ruidos 
(Green Future, 2020), que abordan toda una serie de 
consideraciones económicas, medioambientales y 
sociales relacionadas con los edificios. Junto a estas 

6.  En 2019 se encargó un estudio de consultoría independiente sobre el Plan de Incentivos del Sello Verde de BCA (Singapur, BCA, 2019). El estudio examina el plan con detalle e incluye 
también un análisis de los costes del ciclo de vida de cuarenta proyectos del Sello Verde.

© happycreator / Shutterstock.com
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IDEAS RELEVANTES

>   La elevada densidad de población de Singapur y sus limitados recursos naturales han acelerado la 
adopción de medidas innovadoras de eficiencia energética y de gestión de recursos por parte de 
sus autoridades. Como resultado, se ha generado un entorno de construcción sostenible y favorable 
para la naturaleza, que minimiza el uso de recursos.

>    Los materiales, diseños y tecnologías de construcción ecológica incorporan los principios de 
circularidad en el ciclo de vida de la infraestructura. Los Estándares de Singapur sirven de guía a los 
constructores para optimizar la reutilización o el reciclaje de materiales de desecho, lo que permite 
cerrar el ciclo de los materiales.

>    El país ha creado un entorno propicio y eficaz mediante una combinación de incentivos, 
certificaciones, normas, objetivos e iniciativas de I+D.

medidas, las instituciones gubernamentales han querido 
destacar y promover la investigación y el desarrollo 
(I+D) como factor crítico para mejorar la eficiencia de 
los recursos en los edificios de Singapur (Eco-Business, 
2011). Así, se ha creado un clúster de carácter integrador 
sobre innovación en edificios ecológicos que tiene por 
objeto avanzar en soluciones y prácticas de eficiencia 
energética.

REPLICABILIDAD
Se calcula que, para 2050, la población de las 
ciudades del mundo aumente en 2 500 millones de 
personas (ONU DAES, 2018, p. 1), por lo que resulta 
indispensable la innovación para afrontar este reto de 
modo que la creciente población urbana disponga de 
viviendas, puestos de trabajo, servicios públicos y un 
entorno limpio. Singapur representa un modelo para 
otras ciudades, gracias al éxito logrado con sus edificios 
ecológicos y su infraestructura urbana en general. De 
hecho, los analistas suelen hablar de Singapur como 
una «ciudad en un jardín» (PNUMA, 2018). 
Singapur es una clara muestra de cómo una ciudad y 
un país pueden desarrollar una economía próspera y, 
al mismo tiempo, preservar un medio ambiente limpio 
y ecológico. A pesar de las limitaciones de recursos 

naturales y de suelo de Singapur, esta ciudad-Estado 
ha tomado una serie de medidas técnicas y políticas 
para diseñar y desarrollar sistemas de infraestructura 
sostenible que permiten no solo satisfacer las 
necesidades humanas sino también respetar los 
imperativos medioambientales. Actualmente, Singapur 
quiere ir más allá y pasar de ser «una ciudad en un 
jardín» a «una ciudad en la naturaleza». Esto va a exigir 
una planificación y puesta en marcha holísticas, que 
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y la infraestructura sostenible en las zonas urbanas 
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Dado el alto nivel de renta per cápita de esta ciudad-
Estado, podría pensarse que estamos ante un caso 
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tecnologías avanzadas de las que dispone. De hecho, 
ha sido su acertada planificación la que ha logrado que 
la sensibilidad por las cuestiones del medio ambiente 
constituya una verdadera prioridad. Así, desde el 
principio, se decidió que el país no podía permitirse 
«contaminar primero y limpiar después». Singapur nos 
demuestra que, con las políticas adecuadas y un fuerte 
compromiso con los principios, una ciudad densamente 
poblada puede lograr una alta calidad de vida, favorecer 
una economía competitiva y preservar un medio 
ambiente sostenible para las generaciones presentes y 
futuras.
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PRINCIPIO RECTOR 6: EQUIDAD, INCLUSIÓN Y EMPODERAMIENTO 

La inversión en infraestructura debe velar por un equilibrio entre 
las prioridades de carácter social y las de carácter económico. La 
infraestructura deberá proporcionar servicios accesibles y asequibles 
de manera equitativa para todos, con el fin de promover la inclusión 
social y fomentar el empoderamiento económico y la movilidad 
social, y proteger los derechos humanos. Y deberá evitar dañar a las 
comunidades y usuarios finales, en especial, a los más vulnerables o 
marginados, ser segura y promover la salud y bienestar de los seres 
humanos.

«ENERGÍA SOLAR 
PARA LA SALUD» EN 
ZIMBABWE
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El déficit energético es una constante histórica en 
Zimbabwe que dificulta la provisión de servicios 
públicos de infraestructura. Sus imprevisibles 
condiciones meteorológicas, las fugas del 
funcionariado capacitado, la falta de inversión, la 
debilidad de su ordenamiento jurídico, así como 
unas empresas paraestatales que operan con 
pérdidas insostenibles con unas tarifas que no 
reflejan sus costes operativos, han sumido al país 
en una situación de déficit energético generalizado 
(Banco Africano de Desarrollo [BAfD], 2019). En los 
últimos años, Zimbabwe ha sufrido importantes 
cortes de electricidad (que llegan a ser de 18 horas al 
día), pues la sequía ha mermado los niveles de agua 
necesarios para producir energía hidroeléctrica y las 
importaciones de electricidad no han logrado suplir 
la falta de suministro (Moyo, 2018).
Uno de los ámbitos más afectados por este enorme 
déficit energético es el sistema de salud. Ya sean 

hospitales, salas de maternidad, quirófanos, 
dispensarios o laboratorios, todos ellos dependen de 
la electricidad, bien para enfriar los medicamentos, 
utilizar la luz o los dispositivos de cirugía mayor, o bien 
para gestionar la información y datos pertinentes. 
Además, la falta de fuentes de energía fiables ha 
puesto en peligro la sostenibilidad financiera del país, 
dado el aumento de los costes energéticos derivados 
del uso de generadores de gasóleo o petróleo cuando 
falla la red eléctrica nacional. Como consecuencia 
de todos estos problemas, el sistema de salud de 
Zimbabwe es claramente deficiente y no garantiza 
servicios universales accesibles y asequibles. 
Según una encuesta nacional realizada en 2019, 
el 36,1 por ciento de los zimbabwenses aquejados 
de enfermedades no fueron atendidos, y la falta de 
medios económicos destaca como principal razón 
para no solicitar tratamiento médico (Zimbabwe, 
Agencia Nacional de Estadística, 2019, p. 69). 
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Fuente: adaptado de PNUD (2018b)

PRIORIDADES EN EQUILIBRIO MEDIANTE UN ENFOQUE INTEGRADO
Al conectar dos sectores esenciales —salud y 
energía—, esta iniciativa ayuda al Gobierno a mejorar 
la cobertura universal médica a través del desarrollo 
de infraestructura sostenible. De este modo, la 
iniciativa permite abordar de manera conjunta las 
prioridades sociales (en concreto, de salud) y las 
también importantes aspiraciones económicas y 
medioambientales de Zimbabwe. El uso de la energía 
solar por parte de los centros sanitarios del país es un 
ejemplo de salto cualitativo en términos de desarrollo, 
ya que comporta que Zimbabwe abandone las 
existentes prácticas insostenibles y apueste por otras 
sostenibles desde el punto de vista medioambiental. 
El suministro de una energía limpia y renovable 
mejora la provisión de los servicios sanitarios, al 
tiempo que proporciona beneficios económicos y 
financieros y reduce las emisiones nocivas. El gráfico 
6 muestra cómo la iniciativa interrelaciona la salud, el 
medio ambiente, el desarrollo y la rentabilidad de las 
inversiones.
El impacto social de la iniciativa S4H ha sido 
positivo y fundamental en todas las comunidades 
participantes. Garantiza un suministro seguro 
de energía a instalaciones sanitarias esenciales 
(como las farmacias, los dispensarios, las cámaras 
frigoríficas y los laboratorios), que pueden contar con 
una mejor iluminación y control de la temperatura 
de las vacunas. Esta mejora en el suministro de 
energía también ha posibilitado ampliar los horarios 
de atención, así como retener y contratar personal 
sanitario en las zonas más alejadas y mejorar la 
gestión de datos para la asistencia médica. Hoy, las 
405 clínicas participantes disfrutan de un suministro 
eléctrico ininterrumpido, lo que les permite, por 
ejemplo, reducir las complicaciones durante y 
después del embarazo y del parto. Los partos ya 
no tienen lugar a la luz de las velas y tampoco se 
deniegan intervenciones de cirugía mayor por falta 
de electricidad (PNUD, 2020).
Además, la integración de la infraestructura solar y 
la sanitaria en Zimbabwe también ha comportado 
beneficios económicos y financieros al país. Por 
ejemplo, en algunos de los centros sanitarios, 
la instalación de sistemas de energía solar ha 
contribuido a reducir hasta un 60 por ciento la factura 
de electricidad, ahorro que se ha podido reinvertir 
en mantenimiento y mejora de sus instalaciones 
y servicios (PNUD, 2018b). Estos ahorros 
presupuestarios también se pueden destinar a fines 
como el fomento de programas sanitarios prioritarios 
nacionales o el desarrollo de infraestructura sanitaria. 
Según la estimaciones, el retorno completo de la 
inversión de la iniciativa S4H se produce en un 
plazo de entre dos y cuatro años (PNUD, 2018b). 

«ENERGÍA SOLAR PARA LA SALUD»
En 2017, con el fin de ayudar a resolver estos 
problemas, Zimbabwe puso en marcha, junto con el 
Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, 
la iniciativa Energía Solar para la Salud (S4H, por 
sus siglas en inglés), para lo que también obtuvo 
una aportación económica del Fondo Mundial de 
Lucha contra el Sida, la Tuberculosis y la Malaria. 
Gracias a esta iniciativa, se ha logrado aprovechar 
los abundantes recursos energéticos renovables 
de Zimbabwe —no explotados hasta ahora— 
para fortalecer esa esencial infraestructura social 
(Mukeredzi, 2019). En Zimbabwe, la radiación solar 
media diaria al año es de 20 megajulios por metro 
cuadrado, lo que podría producir 10 000 gigavatios 
hora de energía eléctrica al año (Fondo Internacional 
de Emergencia de las Naciones Unidas para la Infancia 
[UNICEF], 2015, p. 9). Esto evidencia el potencial del 
país en términos de suministro de energía solar para 
su infraestructura, entre ellas las sanitarias. 
En el marco de esta iniciativa global S4H del PNUD, 
se han instalado sistemas solares fotovoltaicos en 
más de 400 centros de salud de Zimbabwe, y se 
beneficia a 6 525 000 personas en todo el país (PNUD, 
2018a). Actualmente, estas instalaciones disponen 
de un suministro seguro de energía durante todo el 
día, de modo que los pacientes reciben la atención 
que necesitan y cuando la necesitan (PNUD, 2020a). 
Antes de la puesta en marcha de esta iniciativa, más 
de dos tercios de los hospitales de Zimbabwe apenas 
disponían de electricidad durante cuatro horas al día 
(PNUD, 2018b, p. 12).  

GRÁFICO 6: ENFOQUE INTEGRADO DE LA INICIATIVA S4H
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Además, las dependencias sanitarias que participan en 
la iniciativa pueden ofrecer una mejora del suministro de 
energía a las instalaciones públicas de su zona, como 
escuelas, oficinas públicas y bibliotecas, y también 
poner a disposición de la comunidad local estaciones de 
energía para que carguen sus dispositivos electrónicos 
personales. Y se pueden mencionar otras ventajas, de 
carácter más general, como la creación de empleos 
relacionados con el medio ambiente o el desarrollo de 
proveedores de servicios locales y mercados para la 
energía solar.
La energía solar, como fuente de energía constante, 
también garantiza al sistema sanitario una mayor 
resiliencia al clima, ya que se pueden afrontar mejor 
las sequías y otras perturbaciones climáticas que 
afectan al suministro eléctrico tradicional (PNUD, 2020). 
Además, los sistemas de energía solar han favorecido 
la purificación de las aguas, lo que representa un logro 

fundamental en un país con elevado número de casos 
de enfermedades transmitidas por el agua, como el 
cólera (PNUD, 2020).
La iniciativa S4H atiende a las comunidades más 
necesitadas y con ello contribuye de manera directa 
a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y a su 
compromiso de «no dejar a nadie atrás». En concreto, 
apoya los esfuerzos para alcanzar el ODS 3 (Salud 
y bienestar), el ODS 5 (Igualdad de género), el ODS 
7 (Energía asequible y no contaminante), el ODS 13 
(Acción por el clima) y el ODS 17 (Alianzas para lograr 
los objetivos) (ONU, 2020). En concreto, la iniciativa 
contribuye a promover el ODS 5 con mejoras de 
la atención sanitaria materna y los programas de 
capacitación de las mujeres en tecnología solar (PNUD, 
2020). El gráfico 7 muestra los ODS potencialmente 
impactados por la iniciativa S4H. 

SERVICIOS ACCESIBLES
La iniciativa S4H de Zimbabwe es un valioso ejemplo 
sobre cómo las inversiones en infraestructura pueden 
ayudar a reducir las desigualdades y la exclusión de las 
comunidades más marginadas y vulnerables. Gracias 
al suministro estable de electricidad que proporciona 
a los centros sanitarios situados en las zonas rurales, 
apartadas y más pobres, la iniciativa contribuye a 
promover la salud y el bienestar de la población y 
representa un significativo avance hacia la cobertura 
sanitaria universal. Esta iniciativa de Zimbabwe se 
ha dirigido de manera especial a las comunidades 
afectadas por el sida, la tuberculosis y la malaria, así 
como a las mujeres embarazadas y los niños menores 
de 5 años. De este modo, 3 915 000 mujeres y niños 
se han beneficiado de la iniciativa S4H (PNUD, 2018a).
A su vez, esta mejora del acceso a los servicios de 
asistencia sanitaria en las zonas rurales contribuye a 
reducir las desigualdades existentes entre las zonas 
urbanas y rurales. La iniciativa también hace frente 
al problema de la alta mortalidad materna existente 
en las zonas rurales y en aquellas comunidades 
más empobrecidas (PNUD, 2020). Por otra parte, la 
instalación de la energía solar ha resuelto los problemas 
informáticos provocados por los continuos cortes 

de electricidad, una mejora que tiene a su vez una 
importante repercusión en la calidad y la accesibilidad 
de los servicios sanitarios. Por ejemplo, el suministro de 
energía solar ha posibilitado que los centros sanitarios 
de Zimbabwe recojan y archiven datos esenciales 
para la gestión de los expedientes de los pacientes y 
que garanticen niveles adecuados de existencias de 
suministros médicos. Además, esta integración de la 
energía solar y la salud permite transmitir la información 
sanitaria en el momento apropiado para la toma de 
decisiones basadas en evidencia y para la prestación 
sin interrupciones de servicios de diagnóstico por parte 
de los laboratorios.
Sin embargo, el modelo utilizado por S4H presenta una 
limitación, ampliamente reconocida, dado que, por el 
momento, no garantiza un adecuado nivel de servicio 
y mantenimiento del sistema de energía solar (como el 
tratamiento seguro de residuos) a lo largo de todo el 
ciclo de vida, el cual suele extenderse entre diez y quince 
años. En la actualidad, Zimbabwe está elaborando un 
detallado plan de mantenimiento, al tiempo que lleva 
a cabo un programa de formación en colaboración 
con seleccionadas empresas internacionales y sus 
socios locales, con el fin de ayudar a desarrollar las 
capacidades y las habilidades locales para el adecuado 
mantenimiento de los sistemas. 

GRÁFICO 7: ODS POTENCIALMENTE IMPACTADOS POR LA INICIATIVA S4H
Fuente: PNUD (2020)
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REPLICABILIDAD
La iniciativa S4H ya se ha expandido con éxito a 
muchas otras zonas de Zimbabwe. Esto resulta 
esperanzador en términos de exportar la S4H a otros 
países y, con ello, conectar los sistemas de salud 
y energía de manera más general. Sin embargo, 
sigue siendo necesario reforzar la capacidad de las 
autoridades nacionales y de los proveedores locales 
de servicios energéticos, además de consolidar el 
marco normativo para la distribución de la energía 
renovable. Para poder avanzar, el Gobierno está 
tramitando importantes reformas legislativas 
relativas al sector financiero, la propiedad de la tierra 
y los regímenes hipotecarios, y prepara un programa 
coherente de medidas sobre energías renovables 
(BAfD, 2019). El Ministerio de Energía y Desarrollo 
Energético se ha comprometido a lograr que 
Zimbabwe disponga en 2030 de acceso universal 
a un suministro de energía adecuado y sostenible 
(UNICEF, 2015).  

A lo largo de 2020, la iniciativa S4H también ha 
suministrado electricidad a otros 642 centros 
sanitarios adicionales, para así garantizar que cerca 
del 70 por ciento de todos los centros sanitarios de 
Zimbabwe dispongan de electricidad de manera 
fiable y sostenible. Para que la iniciativa S4H se 
pueda extender, sería preciso contar con el apoyo 
de la inversión privada y garantizar la sostenibilidad 
financiera a largo plazo de sus actividades. Pero la 
actual inestabilidad económica de Zimbabwe y su 
hiperinflación limitan sus posibilidades de avance 
(Banco de la Reserva de Zimbabwe, 2020).  
En todo el mundo, la crisis causada por la COVID-19 
ha subrayado la importancia de contar con un 
suministro eléctrico seguro y asequible para que 
los sistemas sanitarios puedan responder al rápido 
aumento de la demanda generado por la epidemia 
y, al mismo tiempo, seguir prestando los servicios 
sanitarios esenciales (Organización Mundial de 
la Salud [OMS], 2020). Sin duda, las inversiones 
dirigidas e integradas para infraestructura social, 
como en el caso de Zimbabwe, serán fundamentales 
para generar una mayor resiliencia ante futuras crisis.
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REFERENCIAS

IDEAS RELEVANTES

>    La iniciativa S4H refleja un equilibrio entre las prioridades sociales y económicas de Zimbabwe, lo 
que garantiza una adecuada dotación de recursos para generar una infraestructura social inclusiva.

>   Los sistemas de energía solar proporcionan de manera fiable una energía estable y limpia, incluso 
en los lugares más apartados, lo que comporta que un mayor número de pacientes pueda acceder a 
servicios sanitarios de calidad.

>    La integración de dos importantes sectores, como son la energía solar y el sistema sanitario, permite 
reducir la factura eléctrica de los centros sanitarios. Estos importantes ahorros de costes se pueden 
reinvertir para apoyar otros programas prioritarios del ámbito sanitario.

https://www.afdb.org/en/zimbabwe-infrastructure-report-2019
https://www.afdb.org/en/zimbabwe-infrastructure-report-2019
https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-health-energy-solar/solar-cures-energy-ills-at-zimbabwes-power-short-clinics-idUSKCN1OK0QV
https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-health-energy-solar/solar-cures-energy-ills-at-zimbabwes-power-short-clinics-idUSKCN1OK0QV
https://www.reuters.com/article/us-zimbabwe-health-energy-solar/solar-cures-energy-ills-at-zimbabwes-power-short-clinics-idUSKCN1OK0QV
https://foreignpolicy.com/2019/12/24/power-cuts-are-plaguing-southern-africa-the-region-needs-renewable-energy/#:~:text=Zimbabwe%20is%20enduring%20an%20unprecedented,owing%20to%20foreign%2Dcurrency%20shortages
https://foreignpolicy.com/2019/12/24/power-cuts-are-plaguing-southern-africa-the-region-needs-renewable-energy/#:~:text=Zimbabwe%20is%20enduring%20an%20unprecedented,owing%20to%20foreign%2Dcurrency%20shortages
https://foreignpolicy.com/2019/12/24/power-cuts-are-plaguing-southern-africa-the-region-needs-renewable-energy/#:~:text=Zimbabwe%20is%20enduring%20an%20unprecedented,owing%20to%20foreign%2Dcurrency%20shortages
https://www.rbz.co.zw/documents/mps/2020/MPS--MID-TERM.pdf
https://www.rbz.co.zw/documents/mps/2020/MPS--MID-TERM.pdf
https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/files/UNDP-Solar-For-Health-Presentation-October-2018-reduced.pdf
https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/files/UNDP-Solar-For-Health-Presentation-October-2018-reduced.pdf
https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/capacities/focus/solar-for-health/
https://www.undp-capacitydevelopment-health.org/en/capacities/focus/solar-for-health/
https://stories.undp.org/solar-for-health
https://stories.undp.org/solar-for-health
https://www.unicef.org/zimbabwe/media/1821/file/Sustainable%20Energy%20for%20Children%20Report.pdf
https://apps.who.int/iris/handle/10665/331561
http://www.zimstat.co.zw/wp-content/uploads/publications/Income/Finance/Poverty-Report-2017.pdf
http://www.zimstat.co.zw/wp-content/uploads/publications/Income/Finance/Poverty-Report-2017.pdf


PRINCIPIO RECTOR 7: REFORZAR LOS BENEFICIOS ECONÓMICOS 

La infraestructura debe crear empleo, apoyo a los negocios locales 
y construir instalaciones que beneficien a las comunidades, y de 
este modo maximizar y salvaguardar sus beneficios económicos.

LOS BENEFICIOS DE 
LOS TRADICIONALES 
SISTEMAS DE QANAT 
PARA LA COMUNIDAD 
LOCAL EN IRÁN 
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CONTEXTO
Irán ocupa una gran extensión de tierra 
predominantemente árida o semiárida de Asia 
occidental. Con una media anual de precipitaciones 
de 376 km³, se calcula que un 66 por ciento de 
su lluvias se evapora antes de llegar a los ríos, en 
un territorio donde todos los cauces de agua son 
estacionales y variables (Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación [FAO], 
2008, p. 3). En este contexto geográfico, los qanats 
—sistemas hídricos tradicionales para transportar y 
distribuir el agua desde los manantiales de las zonas 
altas hasta las secas llanuras (Manuel, Lightfoot y 
Fattahi, 2018)— han proporcionado históricamente 
una solución para garantizar la subsistencia y 
las oportunidades económicas de la población. 
Constituyen, pues, una fuente estable de suministro 
de agua y de generación de empleo —tanto directo 
como indirecto— para las explotaciones agrícolas de 
las zonas más secas del país, donde, de otro modo, 
los medios de subsistencia quedarían gravemente 
mermados.
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LOS QANATS
Los sistemas de qanat parten de una tecnología sencilla 
y eficiente desde el punto de vista de uso de recursos. 
Están conformados por un sistema de galerías y túneles 
subterráneos, que transportan grandes cantidades 
de agua por efecto de la gravedad, así como por un 
conjunto de pozos verticales y una serie de instituciones 
comunitarias encargadas de distribuir el agua. También 
pueden incluir molinos de agua, embalses y hamams. 
Los qanats fomentan el reciclaje y la reutilización del 
agua en todos y cada uno de los diferentes tramos 
de los túneles, de modo que solo el exceso de aguas 
subterráneas se vierte en la galería y entra en el sistema 
(Labbaf Khaneiki, 2020). Esto significa que, a diferencia 
de los pozos entubados, los qanats no generan un 
rebajamiento brusco del nivel freático (Manuel, Lightfoot 
y Fattahi, 2018). La idea fundamental del qanat es que 
«seres humanos se adapten al agua disponible y no al 
revés» (Labbaf Khaneiki 2020). Eso sí, su construcción 
requiere una gran cantidad de mano de obra, tanto 
cualificada, con conocimientos tradicionales y de 
artesanía, como no cualificada. Con los años y gracias a 
su ubicación subterránea, se han hecho más resilientes 
frente a las amenazas procedentes no solo de la propia 
naturaleza, sino también de los conflictos humanos.
El uso de los qanats se extendió primero por Asia 
occidental y central y, más adelante, llegó a otros 
lugares del mundo. Sin embargo, se han sustituido 
progresivamente por sistemas de bombeo menos 
sostenibles. Los qanats representan una innovación 
perpetua que vincula las necesidades económicas 
locales, el patrimonio cultural y consideraciones 
estéticas. Hoy más que nunca, adquieren una relevancia 
renovada en un mundo donde abordar la variabilidad 
climática y la creación de medios de vida son cuestiones 
de máxima prioridad.

UNA INTENSIVA MANO DE OBRA PARA EL DISEÑO, LA 

CONSTRUCCIÓN Y LA REHABILITACIÓN DE LOS QANATS 
La construcción de qanats precisa de mano de obra 
cualificada y no cualificada, por lo que contribuye 
a generar empleos y empresas de diferentes tipos. 
Su sistema de túneles subterráneos consiste en una 
vasta red de explotación de acuíferos, situada en las 
cabeceras de los valles, que conduce y controla el 
flujo de las aguas hacia los diferentes asentamientos. 
La excavación de los túneles requiere un considerable 
trabajo físico, así como competencias de ingeniería, 
pero también conocimientos tradicionales para su 
diseño y mantenimiento, y estar familiarizado con el 
entorno (Saberioon y Gholizadeh, 2010). Por tanto, 
muchos trabajos de las obras son realizados por 
población local, lo que evita tener que depender de 
tecnología extranjera. Esto representa un estímulo para 
la economía y el conocimiento de la zona, además de ser 
una dinámica constructiva en el contexto de disrupción 
de las cadenas de suministro. 
La configuración de los qanats tiene en su centro a las 
personas y por ello incorpora áreas de descanso para los 
trabajadores (UNESCO, 2016). Su construcción puede 
llevar varios años, lo que supone un factor limitante 
cuando se precisa cubrir con urgencia necesidades 
de infraestructura. Sin embargo, una vez construido 
el qanat, su coste de mantenimiento es relativamente 
bajo, especialmente si se tiene en cuenta todo su ciclo 
de vida.
Dada su sostenibilidad, los qanats han sido utilizados y 
rehabilitados a lo largo de los siglos, tanto por parte de los 
propietarios privados como de las cooperativas locales 
(Manuel, Lightfoot y Fattahi, 2018). Así, por ejemplo, en 
recientes proyectos de rehabilitación en la región, se ha 
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contratado a la población local para llevar a cabo trabajos 
de remodelación, con la consiguiente generación directa 
de ingresos, y también se ha impartido formación a las 
comunidades locales para que gestionen sus qanats de 
modo que se garantice el suministro sostenible de agua 
para diversos usos (UNESCO, 2012). La integración 
de estos conocimientos tradicionales en los métodos 
modernos de contratación, junto con la formación 
profesional en infraestructura, pueden garantizar la 
armonía entre la dimensión económica y cultural de la 
sostenibilidad.

FOMENTO DE LOS MEDIOS DE VIDA LOCALES
Más allá de la infraestructura construida (incluidos 
los túneles, embalses y molinos de agua), los qanats 
conforman un sistema en un sentido más amplio, 
el cual se rige por principios de equidad para la 
distribución del agua entre las diversas comunidades 
y zonas del país. Este sistema contribuye a preservar 
los medios de vida en entornos naturales difíciles.
En concreto, en la zona oriental y central de Irán, 
dada la falta de niveles suficientes de precipitaciones 
y de agua para el riego, los qanats son un eficaz 
sistema para proporcionar medios de vida y 
seguridad alimentaria a las comunidades locales. 
Asimismo, han hecho posible que los habitantes de 
los desiertos adyacentes a las cuencas hidrográficas 
de las montañas creen un gran oasis en un inhóspito 
entorno (Saberioon y Gholizadeh, 2010). Por 
ejemplo, en Kachán, provincia de Isfahán, unos 
20 000 agricultores están directa o indirectamente 
vinculados a un qanat(FAO 2014, p. 5). En esta 
zona, los qanats han sido de gran ayuda para la 
producción de variedades tradicionales de granada, 
higo, pistacho, manzana, albaricoque y de plantas 
medicinales, así como para la cría de muchas razas 
de ganado, producciones todas ellas fundamentales 
para el sector agrícola local y con un importante valor 
para la biodiversidad. 

La mayoría de las explotaciones agrícolas de Kachán 
son minifundios y explotaciones familiares, con un 
tamaño medio de unas 0,7 hectáreas (FAO, 2014, 
p. 5). El  sistema del qanat se basa en el trabajo 
colectivo, y son las instituciones locales quienes 
determinan la cantidad de agua y tierra disponible 
para cada miembro de la comunidad (es decir, 
para varias parcelas pequeñas). Los principios de 
gobernanza, conformados lentamente a lo largo de 
los siglos, garantizan una distribución equitativa del 
agua y reducen de este modo los posibles conflictos 
sobre la misma (Labbaf Khaneiki, 2020). Por todo 
ello, los beneficios derivados de los qanats tienen 
un carácter inclusivo y logran llegar a un importante 
número de personas. De hecho, en la provincia 
de Jorasán Razaví, por ejemplo, las mujeres 
desempeñan un papel esencial en todas las fases de 
producción del azafrán, basada en el qanat, y suelen 
realizar tareas que van desde la recolección hasta 
el envasado (Irán, Instituto de Investigación sobre 
Planificación Agrícola, Economía y Desarrollo Rural, 
2018, pp. 79-80).
Debido a su diseño tradicional y atractivo artístico, 
los qanatstambién son un aliciente para el turismo. 
Once de los qanats existentes en Irán han sido 
declarados Patrimonio de la Humanidad por la 
UNESCO (UNESCO, 2016). En Kachán, los qanats 
son lugares frecuentados por los turistas al mismo 
tiempo que se usan para trabajos agrícolas y otras 
actividades productivas. Además, se pueden utilizar 
infraestructuras de qanat para actividades de 
generación de energía, cría de peces, alcantarillado 
y aire acondicionado (Labbaf Khaneiki, 2020). Estos 
posibles usos ponen de manifiesto el alto valor 
del qanat como infraestructura polivalente cuyo 
desarrollo permite reforzar los beneficios económicos 
en múltiples sectores. Por último, el qanat es también 
un ejemplo de los diversos tipos de beneficios que un 
diseño cuidadoso y culturalmente apropiado puede 
comportar a largo plazo.
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REPLICABILIDAD
Los qanats constituyen una solución de infraestructura 
adecuada desde un punto de vista cultural para 
fomentar las formas y medios de vida en las 
regiones áridas y semiáridas. Inicialmente, fueron las 
comunidades de todo el mundo persa y árabe las 
que adoptaron los qanats como soluciones viables 
de infraestructura. Más adelante, se extenderían, 
con diversas adaptaciones, en otros lugares de Asia, 
Europa y África. Actualmente, la construcción de 
nuevos qanats se ha reducido, debido a los plazos tan 
dilatados que exige su edificación. Sin embargo, con 
el apoyo del Gobierno, la rehabilitación y mejora de 
los qanats existentes sigue teniendo valor  para crear 
nuevos empleos y medios de subsistencia, y mantener 
los existentes. Los principios, las competencias y 
las tecnologías que incorporan estos sistemas de 
infraestructura tradicionales también se pueden incluir 
en las prácticas actuales o incluso integrarse en 
soluciones basadas en la naturaleza.
En la actualidad, los proyectos flexibles de 
infraestructura que crean oportunidades económicas 
constituyen una verdadera prioridad para los 
responsables políticos. No siempre se requieren 
soluciones más caras y modernas, especialmente 
cuando existen conocimientos y formas de hacer 
tradicionales que aportan soluciones sostenibles a las 
demandas actuales.

IDEAS RELEVANTES

>    El suministro sostenible de agua y 
otros servicios esenciales a través de 
los sistemas de qanat ha constituido 
históricamente un estímulo con enormes 
beneficios adicionales para las economías 
locales.

>    Los qanats pueden contribuir a la creación 
de empleo, ya que su construcción y 
rehabilitación precisan de una importante 
variedad de competencias profesionales.

>   Como forma de infraestructura polivalente, 
los qanats han fomentado la existencia 
de empresas y formas de vida locales 
en múltiples sectores, que van desde la 
agricultura hasta el turismo.

© Aref Barahuie / Shutterstock.com
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PRINCIPIO RECTOR 8: SOSTENIBILIDAD FISCAL Y FORMAS INNOVADORAS DE FINANCIACIÓN

El desarrollo de infraestructura debe tener lugar dentro del marco de la 
transparencia fiscal, la integridad financiera y la sostenibilidad de la deuda.

PARQUES EÓLICOS 
FISCALMENTE 
SOSTENIBLES EN 
AUSTRIA 
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CONTEXTO
Tras la crisis financiera mundial de los años 2007 y 
2008, Austria —al igual que el resto de Europa— tuvo 
que hacer frente a unos niveles especialmente bajos 
de crecimiento económico e inversión, situación que 
creó la necesidad de mejorar el entorno empresarial 
con el fin de lograr fondos para infraestructura. Como 
respuesta, en el ámbito de la Unión Europea (UE), 
se adoptaron el Plan de Inversiones para Europa 
de 2014 (también conocido como Plan Juncker) 
y su sucesor (el Programa InvestEU) con el fin de 
revertir esa tendencia a la baja de las inversiones 
en el continente. Dichos planes fijaron tres objetivos 
específicos: eliminar las barreras que obstaculizan 
las inversiones; dar visibilidad y asistencia técnica 
a los proyectos de inversión; y hacer un uso más 
inteligente de los recursos financieros (Comisión 
Europea, 2016). 
Ya a escala nacional, Austria reforzó sus disposiciones 
legislativas y medidas reguladoras con la creación 
de marcos integrales de desarrollo sostenible, la 
política fiscal y la gestión medioambiental. En líneas 
generales, la Estrategia Nacional para el Desarrollo 
Sostenible de Austria incorpora el criterio de la 
sostenibilidad en todas las políticas y actuaciones 

públicas a escala nacional, a través de mecanismos 
de cooperación institucional, códigos de gestión, 
indicadores y procedimientos de control (Green 
Fiscal Policy Network, 2017). Uno de los principales 
objetivos medioambientales del Gobierno austriaco 
era la reducción de las emisiones de gases de efecto 
invernadero mediante un incremento de la inversión 
en la generación de electricidad a partir de fuentes 
renovables. Para su consecución, cuenta con el apoyo 
de marcos reguladores como la Estrategia Nacional 
de Energía, la Ley de la Electricidad Ecológica, la 
Ley de Protección del Clima y la Ley de Eficiencia 
Energética (Instituto de Investigación Grantham sobre 
Cambio Climático y Medio Ambiente, 2015). De aquí 
al año 2035, Austria prevé una notable reducción 
de las emisiones de gases de efecto invernadero 
procedentes de sus industrias energéticas, como así 
se muestra en el gráfico 8. 
En este contexto, Austria ha desarrollado su 
infraestructura de energía renovable a través de 
proyectos como los parques eólicos Prinzendorf 
y Powi, que cuentan con financiación del Banco 
Europeo de Inversiones (BEI) y que contribuyen a un 
desarrollo de infraestructura sostenible a la vez que 
garantizan la sostenibilidad fiscal. 
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Fuente: basado en 
Austria, Agencia de Medio 

Ambiente (2019, p. 22)

LOS PARQUES EÓLICOS PRINZENDORF Y POWI 
El conjunto de los proyectos Prinzendorf y Powi tiene 
por objeto la repotenciación y el desarrollo de tres 
parques eólicos en el estado federado de la Baja Austria, 
con un total de capacidad de conexión a la red de 58 
megavatios, que llevarán energía limpia a un mayor 
número de hogares. En el marco de esta operación, se 
instalarán cuatro turbinas en los nuevos parques eólicos 
Poysdorf-Wilfersdorf V (Powi), mientras que se procederá 
a la repotenciación del parque eólico Prinzendorf III, 
es decir, la sustitución de su nueve aerogeneradores 
por diez turbinas eólicas. El BEI aporta 63 millones de 
euros para la construcción y explotación de los nuevos 
parques eólicos. Con esta financiación a largo plazo, el 
BEI contribuye a movilizar la inversión privada y a reducir 
las externalidades generadas por los gases de efecto 
invernadero y la contaminación atmosférica. 
El desarrollo de la infraestructura de estos parques 
eólicos está en consonancia con los objetivos nacionales 
e internacionales de generación de energía renovable, 
además de tener presente la acción climática como 
objetivo prioritario del BEI. Las energías renovables 
constituyen un área prioritaria de financiación del BEI. 
De acuerdo con la actual metodología del BEI para el 
cálculo de la huella de carbono, el efecto relativo total 
de los proyectos de Prinzendorf y Powi representa 
una reducción neta de unas 48 kilotoneladas (kt) de 
emisiones de CO2 equivalente (tCO2eq) al año, dado que 
eliminan la necesidad de generar electricidad a partir de 
las centrales eléctricas existentes y nuevas del país (con 
un margen de explotación del 75 por ciento y un margen 
de construcción del 25 por ciento) (BEI, 2018, p. 3).    

SOSTENIBILIDAD FISCAL
En esta ocasión, Austria se ha asociado con el BEI para 
ayudar a solventar de forma sostenible el déficit de 
inversión existente en infraestructura. Estos proyectos 
se implementan en el marco de la política fiscal de 
Austria, que fomenta el desarrollo de una infraestructura 
sostenible que no acarree una situación de deuda pública 
inviable. En 2018, el FMI llevó a cabo una evaluación de 
la sostenibilidad de la deuda de Austria y determinó que 
su «deuda pública es sostenible dentro de un horizonte 
de proyección a medio plazo, si bien se vislumbran, 
a más largo plazo, presiones del gasto público por 
el envejecimiento de su población» (FMI, 2018a, 
p. 29). Actualmente, los impuestos medioambientales 
representan una importante fuente de ingresos para 
el Gobierno (Organización para la Cooperación y el 
Desarrollo Económicos [OCDE], 2014), y también 
existen importantes subvenciones para promover una 
economía ecológica. Por ejemplo, la Ley de Apoyo al 
Medio Ambiente proporciona ayuda financiera directa 
a autoridades locales, industrias, agricultores y hogares 
para realizar inversiones relacionadas con las energías 
renovables y la eficiencia energética (Green Fiscal Policy 
Network, 2017). Al igual que otros países europeos, 
Austria cuenta con un sistema de tarifas reguladas (FIT, 
por sus siglas en inglés), cuyos costes finales no corren a 
cargo de los contribuyentes ni de los inversores privados 
sino de los consumidores finales de la electricidad. Por 
tanto, el coste del FIT se repercute en el precio que los 
consumidores pagan por su consumo de electricidad. 
En 2020, este coste representaba, de media, alrededor 
del 10,1 por ciento de la factura de electricidad de los 
hogares (Austria, E-Control, 2020). 

GRÁFICO 8: EMISIONES DE GASES DE EFECTO INVERNADERO DE AUSTRIA, INDUSTRIA ENERGÉTICA
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Por otra parte, durante la última década, Austria ha 
creado unas sólidas estructuras institucionales de 
carácter fiscal —en particular mediante las reformas 
presupuestarias introducidas en 2009 y 2013— con el 
fin de garantizar la sostenibilidad fiscal. Según el FMI, 
estas medidas han contribuido a generar prácticas 
responsables de transparencia fiscal en Austria 
(FMI, 2018b). Entre esas buenas prácticas, destaca 
la elaboración de informes presupuestarios, en los 
que se presentan las necesarias conciliaciones entre 
medidas alternativas del gasto agregado, informes 
que se publican de manera puntual y frecuente. Los 
presupuestos y las previsiones apuestan claramente 
por una visión a medio plazo y orientada a los 
resultados, guiados por unos objetivos específicos 
de política fiscal, cuyo cumplimiento está sujeto a un 
escrutinio independiente. 

MOVILIZACIÓN DE LA FINANCIACIÓN PRIVADA CON ELEVADOS 

ESTÁNDARES MEDIOAMBIENTALES
Por lo general, el Gobierno austriaco ha logrado 
movilizar la inversión privada para las actividades de 
investigación, desarrollo e innovación en el sector 
energético. Por cada euro de gasto público, la 
financiación privada de Austria moviliza una media 
de 2,5 EUR (Agencia Internacional de la Energía [AIE], 
2020). La operación de los parques de Prinzendorf 
y Powi se diseñó para atraer financiación del sector 
privado y aumentar la confianza de los bancos 
comerciales en la sostenibilidad financiera a largo 
plazo del promotor de la iniciativa. 
El Fondo Europeo para Inversiones Estratégicas (FEIE), 
pilar central del Plan de Inversiones para Europa, 
avala la mayor parte de la financiación obtenida. 
Y una parte importante de esta financiación la ha 
recibido uno de los mayores productores de energía 
eólica de Austria (que es el promotor de la operación), 
quien también ha invertido 21 millones EUR de 
sus fondos propios (BEI, 2020). Un banco privado 
austriaco, también financiado por el BEI, aporta el 
resto del importe del préstamo, 22,1 millones EUR. 
En el marco de este plan, distintos agentes públicos 
y privados colaboran como socios estratégicos para 
movilizar la inversión en infraestructura sostenible e 
impulsar la competitividad de la economía austriaca 
y europea en general. De acuerdo con los estudios 
del FEIE, esta operación contribuirá a mejorar las 
condiciones de financiación en Austria, al tiempo 
que generará crecimiento sostenible y empleo (BEI, 
2019). El acuerdo también mejora las condiciones 
de financiación de la contraparte, comparadas con 
las del mercado (gracias a una reducción del tipo 
de interés o a la extensión del plazo del préstamo). 
Con todas estas señales positivas a los mercados, 
se quiere atraer a los inversores privados y promover 
sinergias en la cofinanciación público-privada de las 
energías renovables.

PRESUPUESTOS CON PERSPECTIVA DE 
GÉNERO EN AUSTRIA
Austria ha decidido incorporar la perspectiva 
de género en los presupuestos, mediante una 
evaluación de las necesidades de género, análisis 
de referencia, evaluaciones ex ante y ex post del 
impacto de género, así como un análisis de la 
incidencia desglosada por género (FMI, 2017, 
p. 33). El Gobierno estableció la obligación de 
incorporar en todas las políticas nacionales una 
estrategia de integración de la perspectiva de 
género (Instituto Europeo para la Igualdad de 
Género, 2020). Con el fin de integrar la perspectiva 
de género en los procesos presupuestarios, en 
2009 se incorporó en la Constitución austriaca la 
elaboración de los presupuestos con perspectiva 
de género, lo que comportó la aprobación de varias 
resoluciones. Todos los ministerios federales de 
Austria están obligados a integrar la igualdad de 
género en la planificación, ejecución y evaluación 
de las medidas presupuestarias (Naciones Unidas y 
Estado de Derecho, 2020).

© Anton_Ivanov / Shutterstock.com
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Desde finales de la década de 1990, el promotor ha 
puesto en marcha parques eólicos, principalmente 
en Austria, y, de acuerdo con la evaluación realizada, 
tanto él como sus proveedores disponen de una sólida 
capacidad de gestión ambiental y social (BEI, 2018). En 
2014, el Gobierno de la Baja Austria procedió a calificar 
algunas zonas preferentes para el desarrollo, a partir de 
los criterios de una Evaluación Ambiental Estratégica. 
Los tres parques eólicos se encuentran dentro de 
dichas zonas preferentes de desarrollo (BEI, 2018). En 
cumplimiento con la Ley de evaluación del impacto 
ambiental (EIA) vigente en Austria, los parques eólicos 
de la operación de Prinzendorf y Powi se sometieron a 
un proceso de EIA, que incluyó un análisis de riesgos 
por parte de expertos y una consulta pública. Dada 
la presencia de especies protegidas en los terrenos 
del proyecto, cada zona se sometió también a una 
evaluación del impacto sobre la avifauna. Los estudios 
concluyeron que los proyectos no comportaban 
repercusiones ambientales negativas de importancia, 
una vez tomadas las medidas de mitigación. 
De este modo, se concedieron los permisos 
ambientales, si bien se condicionaron a la adopción de 
medidas obligatorias de mitigación y seguimiento, como 
el establecimiento de zonas de barbecho para mejorar 
los hábitats de las aves y los murciélagos o la retirada 
de algunas turbinas en determinadas condiciones 
ambientales para proteger a los murciélagos (BEI, 
2018). Además, para obtener la financiación del BEI, el 
promotor debía demostrar la vigencia de los permisos 
(modificados) y su conformidad con el diseño final 
del proyecto. Así pues, la operación de Prinzendorf 
y Powi cumple con todos los estrictos estándares 
medioambientales, tanto del ordenamiento austriaco 
como del BEI, para poder movilizar la participación del 
sector privado.

REPLICABILIDAD
La confluencia del exigente marco de regulaciones 
y medidas de Austria y el apoyo del BEI ha sido 
determinante para atraer la inversión privada en la 
realización de infraestructura de energías renovables. En 
total, los catorce nuevos aerogeneradores producirán 
al año unos 160 millones de kilovatios hora (kWh). En 
la actualidad, las energías renovables cubren el 29 por 
ciento del suministro total de energía primaria de Austria 
(AIE, 2020), y hay un margen significativo para que dicha 
cifra aumente conforme aminora la dependencia de 
las importaciones de combustibles fósiles. En pocos 
años, el país ha logrado mejorar el entorno empresarial 
y promover el desarrollo de infraestructura sostenible, 
garantizando al mismo tiempo la sostenibilidad fiscal. 
Austria tiene como objetivo para el año 2030 que el 
100 por cien de la electricidad consumida proceda de 
fuentes de energía renovables, según el borrador del 
Plan Nacional Integrado de Clima y Energía (Austria, 
Sostenibilidad y Turismo, 2019, p. 13). Para alcanzar esos 
objetivos en 2030, la capacidad eólica instalada debe 
superar el nivel alcanzado en 2019 de 3,2 gigavatios 
(GW). Y la operación de Prinzendorf y Powi contribuye a 
lograr este objetivo.
De manera general, las dificultades derivadas de la 
pandemia de COVID-19 han ejercido una creciente 
presión en los presupuestos nacionales de todos los 
países del mundo, por lo que los Gobiernos necesitan 
soluciones innovadoras e inclusivas de financiación 
para así compartir los costes y beneficios de las 
inversiones en infraestructura sostenible. La asociación 
entre infraestructura y bancos de desarrollo puede ser, 
sin duda, una acertada opción para hacer frente a la 
urgente necesidad de movilizar financiación. Como se 
ha demostrado, el BEI apoya en toda Europa proyectos 
de infraestructura con bajas emisiones de carbono que 
cumplan criterios de rentabilidad pero también exigentes 
estándares medioambientales y sociales actuales.

IDEAS RELEVANTES

>    La infraestructura de Austria se concibe dentro de un marco que considera como un todo el nivel de 
deuda, las preocupaciones presupuestarias y otras vulnerabilidades fiscales del país.

>     La movilización de la participación del sector privado y la financiación privada a largo plazo de los 
parques eólicos ha sido la respuesta para afrontar los problemas relacionados con la complejidad, 
los riesgos y la insuficiente disponibilidad de financiación a largo plazo por parte de la banca 
comercial y el sector público.

>     La operación del BEI en los parques eólicos Prinzendorf y Powi contribuye a la consecución de 
los objetivos nacionales prioritarios mediante la financiación de infraestructura de baja emisión de 
carbono en zonas preferentes de desarrollo.
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PRINCIPIO RECTOR 9: UNA TOMA DE DECISIONES TRANSPARENTE, INCLUSIVA Y PARTICIPATIVA

El desarrollo de la infraestructura debe fundamentarse en una planificación 
transparente, en el intercambio de información y en procesos de decisión 
que promuevan consultas efectivas, inclusivas y con la participación de 
las partes interesadas y, para los casos relacionados con los pueblos 
indígenas, que contengan su consentimiento libre, previo e informado. 
Deben establecerse procesos de reclamación a nivel estatal y subestatal, 
así como a escala de proyecto, para atender las quejas y necesidades de 
las partes interesadas.

ARMONIZACIÓN DE 
LAS PRIORIDADES 
NACIONALES Y 
LAS NECESIDADES 
LOCALES MEDIANTE 
LA TRANSPARENCIA 
Y LOS PROCESOS DE 
CONSULTA EN CHILE
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La economía de Chile está considerada como la más 
competitiva de América Latina, con unas tasas de 
crecimiento relativamente estable desde la década de 
1990 (Foro Económico Mundial, 2019, p. 15). Por otra 
parte, el país ha creado grandes parques nacionales 
y otras áreas protegidas y ha incorporado de manera 
creciente diversas dimensiones de la sostenibilidad en 
las políticas públicas. En su territorio, habitan nueve 
pueblos indígenas: el pueblo aimara, el atacameño, el 
quechua, el diaguita, el colla, el rapanui, el mapuche, 
el kawésqar y el yagán. Estos pueblos habitan en 
regiones a menudo situadas a cientos de kilómetros 
de Santiago, capital y centro por excelencia de la 
toma de decisiones del país. El Gobierno chileno ha 
adoptado importantes medidas para administrar con 
transparencia la economía y la infraestructura, si bien 
el país presenta un importante historial de conflictos 
territoriales en sus relaciones con las comunidades 
indígenas y las regiones más periféricas. Por ello, 
hoy en día, continúan siendo imprescindibles una 
mayor integración territorial e inclusión social. Y, por 
tanto, resulta de especial importancia que se lleve 
a cabo un proceso de consulta que permita una 
verdadera participación de las partes interesadas en 
el desarrollo de infraestructura más sostenible.

La minería (especialmente el cobre) y la silvicultura 
son sectores productivos prominentes del país, que 
han contribuido a impulsar el crecimiento económico 
nacional. Sin embargo, la infraestructura asociada a 
estos sectores, como los puertos, los ferrocarriles 
y las carreteras, también acarrea graves problemas 
locales, dadas sus repercusiones negativas tanto 
sociales como medioambientales. El Gobierno 
chileno ha puesto en marcha diversos mecanismos 
de transparencia y consulta, como las plataformas 
de seguimiento de la infraestructura, la creación 
de instituciones subestatales para mejorar la 
participación de los pueblos indígenas o la adopción 
de la Declaración de las Naciones Unidas sobre 
los Derechos de los Pueblos Indígenas (DNUDPI) 
en 2007. Este tipo de medidas son esenciales 
para desarrollar sistemas de infraestructura más 
inclusivos. Más allá de estos progresos logrados, 
también se pueden extraer aprendizajes acerca 
de cómo guardar un equilibrio entre los objetivos 
primordiales económicos del país y el bien común 
teniendo presentes las cuestiones territoriales a 
través de un proceso efectivo de consulta.
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SISTEMAS TRANSPARENTES
En las últimas décadas, en Chile se ha generado un 
entorno empresarial transparente y predecible para los 
inversores. En términos de transparencia, Chile ocupa 
el puesto número 26 del mundo, siendo el segundo país 
de América Latina con mejor puntuación, después de 
Uruguay (Transparencia Internacional, 2019). En 2009, 
con el fin de contribuir a la transparencia del sector 
público, se aprobó una importante ley anticorrupción, 
en virtud de la cual se creó el Consejo de Transparencia, 
de ámbito nacional y competente para supervisar 
la aplicación de la ley y garantizar el acceso de los 
ciudadanos a la información pública (Schorr, 2018, 
p. 6).
Actualmente, el sistema nacional de inversiones de 
Chile ofrece información relacionada con el estado y el 
coste de las inversiones públicas en todos los sectores 
y regiones del país y publica metodologías para realizar 
evaluaciones sociales (OCDE, 2017, p. 48). Así, por 
ejemplo, se ha creado una base de datos de proyectos 
integrados, en línea, gestionada por el Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia, gracias a la cual la sociedad 
civil, el sector privado y los ciudadanos en general 
pueden hacer un seguimiento de las inversiones en las 
diversas regiones y sectores a lo largo de su ciclo de 
vida. Además, el Gobierno central publica información 
detallada sobre las concesiones realizadas durante 
cada fase de los ciclos de vida de los proyectos 
de infraestructura, que son objeto de un control 
independiente (OCDE, 2017, p. 48). 

HACIA UNA CONSULTA EFECTIVA
Aunque una mayor planificación centralizada y una 
transparencia a escala nacional son factores de 
estabilidad y certidumbre económicas, también 
pueden restringir la autonomía de los Gobiernos 
subestatales y generar algunas dificultades de cara 
a la participación de las regiones periféricas. De 
hecho, la Constitución vigente chilena no reconoce 
formalmente a los pueblos indígenas, si bien en 2020 
se aprobó por referéndum nacional la redacción de una 
nueva constitución, lo cual es una prometedora señal 
para que dicho reconocimiento tenga lugar (Chile, 
Gobierno, 2020). Las dos cámaras del Parlamento 
ya han reservado escaños a los diversos pueblos 
indígenas para así garantizar su participación en la 
convención competente del proceso constituyente 
(Chile, Senado, 2020; Chile, Cámara de Diputados, 
2019). 
Sin embargo, persisten los conflictos territoriales 
—como los que involucran a las comunidades 
indígenas— que, por lo general, están relacionados 
con proyectos de infraestructura o proyectos de 
extracción (véase el gráfico 9). Algunas de estas 
disputas giran en torno a las externalidades 
medioambientales de operaciones relacionadas con 
la infraestructura; otras afectan a sitios de patrimonio 
local y al uso de los recursos naturales, mientras que 
otras surgen a raíz de la escasa participación local 
en los procesos de toma de decisiones (Delamaza, 
Maillet y Martínez Neira, 2017, p. 25).

Fuente: a partir de Delamaza, Maillet y 
Martínez Neira (2017, p.33)

GRÁFICO 9: CONFLICTOS POR SECTOR ECONÓMICO EN CHILE, 2005-2014
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La legislación chilena recoge la obligación con 
carácter general de consultar a los pueblos indígenas 
(OIT, 2018). La Corporación Nacional del Desarrollo 
Indígena (CONADI), de estructura descentralizada, 
es la competente para promover, coordinar y 
ejecutar acciones de fomento del desarrollo integral 
de los pueblos indígenas (Chile, CONADI, 2020). 
Esta corporación tiene como objetivo aumentar la 
participación de la población indígena en los procesos 
legislativos y de elaboración de políticas mediante 
procesos de diálogo, consulta e información. En un 
marco más general, se han realizado significativos 
avances en términos de involucrar a todos los 
ciudadanos en el desarrollo de infraestructura, 
como por ejemplo con la aprobación de la Ley 
20.500 de 2011 y el Instructivo Presidencial para 
la Participación Ciudadana y la Gestión Pública de 
2014, disposiciones que obligan al Gobierno central 
a mantener un diálogo constante con los Consejos 
Municipales de las Organizaciones de la Sociedad 
Civil (OCDE, 2017, p. 145). Esta regulación evidencia 
los esfuerzos realizados para lograr la integración 
de todos los niveles administrativos en la toma de 
decisiones.
Sobre la base de estas disposiciones, el Ministerio 
de Fomento ha establecido mecanismos específicos 
de participación en su Resolución 315 de 2015, en 
la que define objetivos y procesos que acerquen la 
infraestructura a los ciudadanos y que impulsen un 
enfoque basado en los derechos de las personas. 
De acuerdo con esta resolución, se debe garantizar 
la participación ciudadana a lo largo de todo el 
proyecto —y de manera especial durante las fases 

iniciales de planificación—, así como prestar una 
atención singular a los procesos de selección de 
los ciudadanos participantes en función de criterios 
de género, discapacidad e identidad indígena. La 
implementación de dicha resolución ha comportado 
un notable aumento de la participación de algunos 
grupos, si bien los retos persisten. Por ejemplo, las 
mujeres indígenas han participado en importantes 
procesos de consulta, pero, según recogen algunas 
denuncias, han sido excluidas de otros espacios 
públicos (Chile, CONADI, 2016, p. 61). Por otra parte, 
el documento oficial 539 de la Dirección General 
de Obras Públicas, que recoge la evaluación de las 
consultas realizadas a las poblaciones indígenas, 
especifica la obligación de presentar una solicitud 
oficial a la Secretaría de Desarrollo Social y Familia 
para poder proceder a una consulta indígena. Así, 
para que pueda avanzar un proyecto presentado al 
Ministerio de Obras Públicas, se debe obtener con 
carácter previo la recomendación del Ministerio de 
Desarrollo Social y Familia. 
Por su parte, el Ministerio de Obras Públicas también 
exige que las propuestas de proyectos para una 
determinada zona tengan en cuenta los planes de la 
región implicada así como las posibles sinergias con 
diferentes proyectos de infraestructura. Desde 2017, 
el Ministerio ha desarrollado un marco específico 
para la infraestructura sostenible y ha utilizado 
una metodología de evaluación de proyectos 
que incorpora componentes como la inclusión, la 
igualdad de género y las comunidades indígenas e 
inmigrantes (Chile, Ministerio de Obras Públicas, 
2020). 
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REPLICABILIDAD
Chile ha realizado importantes avances en la 
integración de las partes interesadas en los planes 
y procesos de infraestructura mediante sistemas de 
transparencia, instrumentos legales y la creación 
de instituciones descentralizadas. A través de 
este proceso, se ha entendido que la mejora 
de la planificación y prestación de servicios de 
infraestructura requiere una mejor compresión de 
las necesidades y preferencias de las personas con 
relación a la ubicación de la infraestructura. A pesar 
de los mecanismos de consulta existentes, siguen 
surgiendo conflictos en aquellas situaciones en las 
que no es posible armonizar las prioridades nacionales 
en materia de infraestructura y las necesidades de 
las comunidades locales. Para afrontar estos retos, 
Chile quiere adoptar una perspectiva de gestión 
sistémica en todos los ministerios y niveles de la 
Administración, pero para ello necesita dotarse de 
herramientas, infraestructura «blanda» y una mayor 
capacitación de la Administración en general.
Todas estas cuestiones sobre las consultas y los 
conflictos con las comunidades indígenas y locales 
también están presentes en muchos otros países 
de América Latina y del mundo. Y, precisamente, 
en el contexto actual pos-COVID-19, de impulso 
de la recuperación económica y la generación 
de empleo, es fundamental que los países no 
abandonen los esfuerzos para consolidar los 
procesos de transparencia y consulta. Todo lo 
contrario: es preciso reforzarlo para así garantizar 
una infraestructura verdaderamente inclusiva y 
basada en las necesidades.

IDEAS RELEVANTES

>  Chile ha desarrollado herramientas 
transparentes para realizar un seguimiento 
de las inversiones en infraestructura a 
nivel nacional, como el Consejo para 
la Transparencia y la base de datos de 
proyectos integrados.

>  El país ha dado pasos concretos para 
establecer procesos de consulta inclusivos 
y efectivos, mediante la aprobación e 
introducción de determinados requisitos 
legales o la creación de instituciones 
descentralizadas.

>  Los conflictos existentes constituyen 
un constante desafío y exigen adoptar 
una perspectiva sistémica más profunda 
para lograr una mayor integración de las 
comunidades y regiones en la toma de 
decisiones sobre infraestructura.
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PRINCIPIO RECTOR 10: DECISIONES BASADAS EN EVIDENCIA

A lo largo de todo su ciclo de vida, la planificación y la gestión de 
infraestructura deben basarse en indicadores clave de rendimiento 
que impulsen la recopilación de datos, incluidos datos desglosados 
por grupos de interés. Es preciso un seguimiento periódico del 
rendimiento y los impactos de la infraestructura con el fin de generar 
información que deberá ponerse a disposición de todas las partes 
interesadas.

INNOVACIONES 
EN LA GESTIÓN 
DE DATOS SOBRE 
INFRAESTRUCTURA EN 
MALAWI 
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Malawi ha definido el desarrollo de su infraestructura 
como un componente prioritario de su Estrategia 
nacional de crecimiento y desarrollo (Gobierno de 
Malawi, 2017a). Sin embargo, el nivel percibido de 
calidad de la infraestructura es bajo, como también 
sucede con relación al acceso y la prestación de 
servicios públicos como la educación, el suministro 
de electricidad y, en especial, la infraestructura de 
carreteras (FMI, 2018, p. 17). Además, el país se 
enfrenta a los problemas derivados de la escasa 
transparencia de la información, que le lleva a 
ocupar el puesto número 123 del conjunto de los 
180 países analizados por el Índice de Percepción 
de la Corrupción de Transparencia Internacional 
(Transparencia Internacional, 2019). Este problema 
también afecta a la planificación y gestión de la 
infraestructura, ámbitos en los que históricamente 
apenas ha existido una cultura de rendición de 
cuentas ni de acceso público a la información sobre 
los grandes planes y proyectos de infraestructura. 
Hasta hace poco, las entidades adjudicatarias 
no cumplían los requisitos legales de divulgación 

pública de la información, y los datos solamente se 
daban a conocer en papel, sin disponer de sistemas 
informáticos centralizados de almacenamiento de 
datos, lo que limitaba considerablemente a los 
ciudadanos en su derecho de acceso a estos datos 
(Iniciativa para la Transparencia en la Infraestructura 
[CoST, por sus siglas en inglés], 2018).

Más del 80 por ciento de la población de Malawi 
vive en zonas rurales (Banco Mundial, 2019), por 
lo que cobra especial relevancia que se difunda la 
información de manera eficaz, de tal modo que las 
comunidades locales no queden excluidas de los 
procesos de decisión, del desarrollo de infraestructura 
o de la generación de oportunidades económicas. En 
los últimos 10 años, Malawi ha logrado importantes 
avances en materia de datos sobre infraestructura. 
Gracias a su implicación en la iniciativa CoST, ha 
creado diversos proyectos innovadores, como un 
portal web de información y un grupo de participación 
compuesto por múltiples partes interesadas, con el fin 
de garantizar que se pueda acceder a la información 
con facilidad y analizar con detalle los datos de todo 
el ciclo de vida de la infraestructura.
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MEJORAS EN LA RECOPILACIÓN Y DISPONIBILIDAD DE DATOS
Desde 2019, Malawi ha desarrollado una serie de 
instrumentos clave para impulsar la divulgación de 
datos relativos a la infraestructura y la correspondiente 
rendición de cuentas. Uno de ellos es la Plataforma de 
Información sobre la Infraestructura Pública, un portal 
digital de divulgación que tiene como objetivo poner 
en conocimiento de la ciudadanía los datos sobre 
infraestructura. La plataforma, aunque todavía está en 
proceso de actualización, proporciona a las entidades 
adjudicatarias un sistema informático centralizado de 
almacenamiento de datos, que facilita la búsqueda y 
consulta de datos sobre infraestructura por parte de los 
particulares. Ya se ha empezado a publicar información, 
por regiones y subsectores, relativa a las principales 
etapas en el ciclo de vida de la infraestructura del 
país. El Gobierno también ha aprovechado la iniciativa 
CoST para formar a los funcionarios de entidades 
adjudicatarias sobre el uso de esta plataforma, así como 
sobre la normativa aplicable en materia de divulgación de 
la información, la cual obliga a las entidades a publicar la 
información de acuerdo con los estándares establecidos 
por CoST para los datos sobre infraestructura.
Además del lanzamiento de la plataforma, el Gobierno 
ha llevado a cabo una campaña de comunicación a 
través de populares programas de radio, con el fin de 
dar a conocer esta herramienta al mayor número posible 
de ciudadanos. Se han emitido cuñas de radio—una 
herramienta de comunicación muy popular en Malawi— 
que invitan al público a visitar la nueva plataforma y 
a acceder a la información que contiene. Del mismo 
modo, desde 2010, se publican informes periódicos 
de control, en los que se interpretan y validan los datos 
divulgados relativos a más de noventa proyectos de 
infraestructura, con el fin de resaltar buenas prácticas 
así como las principales preocupaciones sobre estos 
proyectos (CoST, 2018, p. 2). Estos informes incluyen 
datos que abarcan sectores clave, como la educación, 

la electricidad, las carreteras, el agua, la sanidad y la 
vivienda. Además, en ellos se presenta una comparativa 
de los resultados obtenidos en sus actuaciones por las 
distintas entidades contratantes. Estas medidas, junto 
con la mencionada plataforma, darán una idea más 
precisa a los ciudadanos sobre la utilización del dinero 
de sus impuestos en materia de infraestructura (CoST, 
2018, p. 2). 

REFORZAMIENTO DE LA RENDICIÓN DE CUENTAS
La creación de un grupo de participación compuesto por 
múltiples partes interesadas —como la Administración, el 
sector privado y la sociedad civil—, refuerza las mejoras 
realizadas con relación a la gestión de la información. 
Al igual que todos los miembros de CoST, este grupo 
desempeña un papel fundamental para dar a conocer los 
principales cuestiones identificadas en los informes de 
control. Hasta la fecha, la labor del grupo ha contribuido 
a incrementar la calidad de proyectos específicos de 
infraestructura, al tiempo que ha impulsado actuaciones 
en un marco más amplio de reformas. Así, por ejemplo, 
ha influido de manera decisiva en la aprobación por el 
Parlamento de Malawi de la Ley sobre Contratación 
Pública y Enajenación de Activos Públicos, la cual obliga 
a las entidades adjudicatarias a divulgar los datos sobre 
infraestructura (Gobierno de Malawi, 2017b). 
Asimismo, destaca la difusión realizada por los programas 
de radio como mecanismo adicional de mejora de 
la rendición de cuentas y control en la finalización y 
entrega de infraestructura, ya que ha permitido elevar 
la concienciación ciudadana acerca de su derecho a 
interactuar con las partes interesadas pertinentes. Esta 
toma de conciencia tuvo especial relevancia durante el 
período previo a las elecciones de 2020 en Malawi. Ese 
aumento de difusión de la información y del compromiso 
ciudadano, en un momento previo a las elecciones en 
Malawi, posicionaron a la rendición de cuentas en un 
lugar destacado de la agenda política, de modo que 
los principales partidos políticos del país incorporaron 
en sus programas la rendición de cuentas en materia 
de infraestructura. Así se puede constatar en los 
programas del Partido del Congreso de Malawi (2019) y 
del Movimiento Unido de Transformación (2019).
Estas estructuras y mecanismos contribuyen a una 
concepción sistémica de la infraestructura, que se centra 
en la importancia del conocimiento y las instituciones 
para mejorar el suministro de infraestructura. Sin 
embargo, actualmente, la información medioambiental 
relacionada con la infraestructura y su impacto es 
todavía escasa en Malawi, una información que sería 
sin duda de gran valor para la consecución del ODS 13 
(Acción por el clima) y del ODS 15 (Vida de ecosistemas 
terrestres). 
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INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN EVENTOS COMUNITARIOS Y 

VIRTUALES

Antes y durante la pandemia de COVID-19, Malawi 
ha desarrollado formas innovadoras de reforzar la 
participación pública y facilitar la información a las 
partes interesadas a través de eventos comunitarios y 
virtuales. Así, por ejemplo, se organizaron eventos en los 
distritos de Nsanje, Mzimba y Karonga, en los que las 
autoridades de sus respectivos Consejos presentaron 
los principales puntos del programa de desarrollo de 
infraestructura local, dando a conocer los datos sobre 
proyectos de infraestructura en construcción cerca de 
esas comunidades y poniéndose a su disposición para 
resolver sus dudas y preocupaciones. Además, estos 
encuentros también tenían la finalidad de mejorar la 
participación de las mujeres y los jóvenes y, para ello, se 
facilitó su asistencia (por ejemplo, los actos se organizaron 
en locales cercanos a las zonas residenciales). También 
se realiza un seguimiento de la participación femenina y 
se han creado programas de formación sobre medios de 
comunicación con el objetivo prioritario de incrementar 
la asistencia de mujeres periodistas.

El tema principal del evento de Nsanje fue el plan de 
construcción de diques para proteger la zona de las 
continuas inundaciones. Las autoridades señalaron 
algunas consecuencias medioambientales de esta obra, 
como la reforestación y la posibilidad de reubicar algunas 
comunidades en zonas más altas. Los residentes de 
esas comunidades compartieron su preocupación por 
la falta de información acerca de estos planes y por no 
haber participado en ellos al inicio de la planificación. 
En ese encuentro, las autoridades se comprometieron 
a introducir mejoras para resolver estos problemas y 
aumentar la participación de los ciudadanos.  

Asimismo, en el evento celebrado en Mzimba, las 
comunidades se interesaron por el retraso en la finalización 
de las obras del centro comunitario y nuevamente 
pusieron de relieve la falta de datos y de participación en el 
proyecto. Según las autoridades, este retraso era debido 
a la demora en el pago por parte de la Administración, 
lo que había impedido al contratista principal avanzar 
en la ejecución del proyecto. Las comunidades instaron 
a los representantes de la Administración a garantizar 
que solo se inicien los proyectos cuando esté realmente 
disponible la financiación, para así evitar retrasos 
en su ejecución, y también subrayaron la necesidad 
de mantener al corriente de estas cuestiones a las 
comunidades beneficiarias. 

En Karonga, por su parte, se celebró una reunión con las 
comunidades sobre las obras de mantenimiento de una 
carretera principal que lleva a la frontera con Tanzania. 
Entre otros asuntos, las comunidades cuestionaron la 
calidad de la carretera, que ya tenía grietas antes de 
la finalización prevista de las obras. Las comunidades 
insistieron en que se realizara una selección transparente 
de los contratistas y que los organismos responsables 
garantizaran una estrecha vigilancia y supervisión de los 
proyectos. 

Durante la pandemia de COVID-19, dado que no se 
pudieron celebrar encuentros presenciales, CoST 
Malawi ha sacado partido de los buenos resultados 
obtenidos con la campaña de radio y otros medios 
digitales de comunicación para facilitar el acceso a la 
información por parte de las comunidades y promover 
su interacción con los responsables de las decisiones. 
Por último, la iniciativa ha querido resaltar la importancia 
de disponer de información sobre infraestructura para 
crear un entorno empresarial más justo, mensaje que ha 
difundido el representante del sector privado en el grupo 
de participación de CoST con algunas entrevistas en los 
medios de comunicación. 

 © David JC / shutterstock.com
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REPLICABILIDAD
A pesar de las difíciles circunstancias por las que 
atraviesa, Malawi ha dado importantes pasos para 
que la información relativa a la infraestructura sea 
pública y accesible. Con todo, se necesita mejorar la 
capacidad de recopilación, análisis y difusión de los 
datos relacionados con los temas de sostenibilidad 
medioambiental y social. Para ayudar a resolver esta 
cuestión, CoST se ha asociado con el Programa 
para la Contratación Abierta (OCP, por sus siglas en 
inglés), con el fin de conectar su Estándar de datos 
de contratación abierta para infraestructura (OC4IDS, 
por sus siglas en inglés) con las series de datos 
medioambientales (Open Contracting Partnership, 
2020). Este estándar, internacionalmente reconocido, 
agrupa las normas de OCP y CoST para garantizar 
una consistente publicación de datos durante todo el 
ciclo del proyecto y la disponibilidad de los mismos 
en tiempo real.
La Plataforma de Información sobre la Infraestructura 
Pública de Malawi se inspiró en un proyecto 
hondureño, galardonado, de desarrollo de un portal 
web de información en línea. Las plataformas digitales 
y centralizadas de datos se pueden replicar en otros 
países, a condición de que exista una adecuada 
infraestructura digital y de que se capacite a los 
usuarios para su uso. Dadas las grandes cantidades 
de gasto destinadas a programas de recuperación 
económica pos-COVID-19, será esencial disponer 
de una información lo más completa posible para 
reforzar la rendición de cuentas y el valor derivado 
de las inversiones en infraestructura, y también para 
procurar a los ciudadanos una comprensión más 
clara sobre el rendimiento y las repercusiones de la 
infraestructura. 

IDEAS RELEVANTES

>   La Plataforma de Información sobre la 
Infraestructura Pública de Malawi —un 
portal web centralizado de divulgación 
de información— permitirá que las partes 
interesadas accedan a los datos sobre el 
rendimiento e impacto de la infraestructura 
y mejorará la rendición de cuentas del 
sector público.

>  La colaboración entre la Administración, 
el sector privado y los representantes 
de la sociedad civil ha sido decisiva: 
gracias a ella, se han podido utilizar datos 
sobre infraestructura tanto para mejorar 
proyectos específicos como para aprobar 
reformas legislativas o para establecer 
obligaciones de publicación para los 
contratistas de infraestructura.

>   Una comunicación innovadora, flexible 
y adaptada a las comunidades locales 
contribuye a que los ciudadanos conecten 
con los responsables de las decisiones.
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Esta colección de estudios de caso ilustra muchas de las buenas prácticas ya 
mencionadas en los Principios internacionales de buenas prácticas para una 
infraestructura sostenible y destaca relevantes consideraciones desde diversos 
contextos nacionales. Los responsables políticos y otras partes interesadas 
pueden consultar los casos presentados e inspirarse en ellos para decidir 
acerca de las necesarias políticas e inversiones en infraestructura en los años 
por venir. 

De hecho, en los próximos 20 o 30 años se van a generar grandes inversiones 
en infraestructura, que determinarán sin duda la evolución del mundo y sus 
habitantes. En general, las inversiones en infraestructura —muy presentes en 
los programas de recuperación pos-COVID-19 de numerosos países— ofrecen 
enormes posibilidades de crecimiento económico y de creación de empleo, 
pero también pueden generar impactos ambientales negativos de similar 
magnitud, que a su vez acarrean pérdidas económicas y sociales. Los casos 
recogidos en este informe ofrecen un balance de lo que funciona y de lo que no 
en diferentes países y regiones, por lo que puede servir de orientación para que 
la próxima oleada de inversiones en infraestructura garantice la integración de 
la sostenibilidad y la resiliencia desde los inicios de su planificación.

De cara a siguientes proyectos, se calcula que los países de renta baja y 
media pueden obtener una rentabilidad de 4 USD por cada dólar invertido 
en infraestructura que priorice la resiliencia con una perspectiva de futuro 
(Banco Mundial, 2019). En especial, destacan las inversiones en los sectores 
de la construcción, el transporte, la energía y la gestión de residuos en las 
ciudades, con las que se puede disminuir el uso de recursos naturales entre 
un 30 por ciento y un 50 por ciento si se utilizan enfoques más integrados 
(IRP, 2018, p. 24). Las medidas de carácter práctico que recoge este informe 
pueden inspirar a los Gobiernos y otras partes interesadas para aprovechar 
estas oportunidades. La combinación de medidas integradoras de gobernanza, 
políticas de actuación y medidas técnicas documentadas debe estar en la base 
de una recuperación de la COVID-19 ecológica a largo plazo, como elemento 
fundamental para reforzar la resiliencia ante futuras crisis interconectadas.

Sería conveniente realizar más estudios de caso que amplíen y profundicen los 
ámbitos geográficos, sectoriales y temáticos de análisis, para así incorporar 
también otros aprendizajes sobre cuestiones aún no tratadas. Con este fin, 
el PNUMA se propone desarrollar una base de datos de estudios de caso 
de infraestructura sostenible a través de la SIP, que permitiría acceder a 
información de muchos más casos. Este intercambio de conocimientos 
depende de la cooperación entre Gobiernos y socios para la consecución de 
los objetivos de infraestructura sostenible, acordados por los países en la 5ª 
sesión de la UNEA, con miras a la Agenda 2030 y hacia el futuro en general.
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